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PRESENTACIÓN

La nueva edición del ya tradicional informe anual sobre La Agricultura y la
Ganadería Extremeñas, correspondiente en este caso a 2008, muestra los hechos más
relevantes ocurridos en la economía en general y en el sector agroalimentario en parti-
cular, en un año especialmente marcado por una grave crisis económica y financiera a
nivel mundial.

El libro se estructura de la forma habitual, manteniendo una especial atención a
las nuevas tecnologías en el sector agroalimentario, además de la información macroe-
conómica general, de aspectos sectoriales de interés y de una cada vez más completa
información estadística.

En 2007 resaltábamos que el hecho más destacable en Extremadura era la coinci-
dencia de un buen año agrícola con un pésimo año ganadero. Tal comentario también
podría adaptarse al comportamiento de nuestras macromagnitudes agrarias en 2008,
pero habría que endurecerlo un poco más para que reflejara la realidad. Señalaríamos la
coincidencia de un aceptable año agrícola (la producción agrícola creció un 2,1% fren-
te al 9% del año anterior), con un muy pésimo año ganadero (la producción ganadera
descendió un 14,5% frente a un descenso del 3,5% en 2007). Como además los Gastos
Fuera del Sector, especialmente por el efecto de las subidas de precios de fertilizantes,
energía, fitosanitarios y piensos, aumentaron un 10,2% y no pudieron ser compensados
por el aumento de las Subvenciones (5,4%), la Renta Agraria (1.242,8 millones de
euros) cayó un 13,2% respecto a 2007, en términos corrientes.

Agradecemos la colaboración de todos los autores, así como a la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura por los datos estadísticos
facilitados.

En cualquier caso, se respeta la libertad de expresión de los autores, cuyas opi-
niones y juicios quedan de su entera responsabilidad.

Badajoz, 31 de octubre de 2009
Día Universal del Ahorro
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1. LA ECONOMÍA EXTREMEÑA EN 2008

Raquel González Blanco

1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Tras más de una década de crecimiento elevado y tasas de inflación controladas, el
panorama de la economía mundial cambió drásticamente en 2008. Aunque en su conjunto
se registró un crecimiento del 3,2%, la evolución temporal muestra un deterioro paulatino
de todos los indicadores, tanto financieros como de la actividad real, con una intensifica-
ción brusca a final del ejercicio, dando lugar a una situación de recesión que alcanzó a casi
todas las principales economías.

Los países emergentes fueron, un año más, los motores de la expansión, al crecer
un 6,1% (un 8,3% en 2007). En las economías industrializadas, el ritmo de crecimiento
de la actividad fue muy débil, un 0,9% en comparación con el 2,7% del ejercicio anterior.

El comercio internacional se vio especialmente afectado por la retracción de la de-
manda y el bloqueo de la financiación. En el conjunto de 2008, el volumen del comercio
mundial se desaceleró hasta el 3,3%, casi 4 puntos menos que en 2007, registrando una
intensa contracción en los primeros meses de 2009.

El ejercicio 2008 se califica como excepcional, no sólo porque estuvo marcado por
la crisis financiera más virulenta desde la Gran Depresión, sino también por otros rasgos
diferenciales, como la vertiginosa velocidad de propagación, que adquiere una dimensión
global en pocos meses, y la contundente reacción de las autoridades económicas, guber-
namentales y financieras, que toman, de manera coordinada, decisiones y ponen en mar-
cha medidas de alcance y amplitud sin precedentes.

Podríamos decir que el origen de la crisis se remonta a los excesos cometidos años
atrás. Más concretamente en la sobreproducción en dos mercados que se han autoali-
mentado mutuamente: el mercado de la vivienda y el mercado bancario. Así, el contexto
macroeconómico benigno y de reducida volatilidad que caracterizó a la economía mun-
dial en los años anteriores al inicio de la crisis en verano de 2007, impulsado por tipos de
interés reales reducidos, alentó un continuo y creciente flujo de capitales dirigidos al sec-
tor inmobiliario, que se apoyaba en la fuerte revalorización del valor de mercado de las
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viviendas. Es decir, se ha utilizado de forma extensa la confianza en la revalorización de
viviendas como garantía de crédito, alentando una inversión de carácter especulativo, y
generando con el paso de los años una gran burbuja financiera. Al hilo de la expansión del
mercado hipotecario se habían desarrollado unos complejos mecanismos de transferencias
de riesgos desde las entidades originadoras de los préstamos hacia otros agentes, a través
de un entramado  de productos financieros  estructurados y opacos de alta complejidad,
que resultaba muy difícil de valorar.   

Cuando la Reserva Federal Americana comenzó a elevar los tipos de interés para
controlar la inflación se elevaban las cuotas de los préstamos, la mayor parte referencia-
dos a tipos de interés variable, generando un incremento de la morosidad y el nivel de
ejecuciones, especialmente en el segmento de hipotecas de alto riesgo o subprime (el otor-
gado a clientes con menor solvencia y, por tanto, mayor riesgo de impago). Así se produjo
un encarecimiento y unas condiciones más restrictivas en la obtención de financiación, un
incremento de las primas de riesgo, una notable pérdida de confianza y una escasez de li-
quidez de los mercados interbancarios. 

En el ejercicio 2007, la acción de los principales bancos centrales, inyectando li-
quidez en el sistema, contribuyó notablemente a calmar las fuertes tensiones monetarias
existentes en numerosos momentos. En la primera parte de 2008, las turbulencias de los
mercados financieros persistieron y se extendieron, llegando a comprometer la solvencia
de algunas entidades sistémicas en Estados Unidos y Europa. Los bancos centrales incre-
mentaron el suministro de liquidez en los mercados interbancarios y los gobiernos lleva-
ron a cabo operaciones selectivas de rescate de entidades sistémicas en dificultades (como
fue el caso del banco de inversión Bearn Stearns, que gracias al apoyo de la Reserva Fe-
deral fue adquirido por JP Morgan Chase en marzo). 

La crisis financiera se agrava acusadamente en septiembre, tras la intervención de
Freddie Mac y Fannie Mae –agencias que desempeñaban un papel central en el mercado
hipotecario americano-, la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers y el rescate
de la aseguradora AIG. Los mercados financieros se precipitaron en una crisis global, que
colocó al sistema al borde del colapso y que golpeó con fuerza a los bancos europeos di-
rectamente involucrados en la distribución de riesgos originados en Estados Unidos, pro-
pagándose rápidamente a otros activos, mercados y economías. Así, la volatilidad y las
intensas correcciones han sido la tónica en los mercados bursátiles (las bolsas mundiales
registraron la mayor contracción desde el crak del 29, siendo  la reducción de las cotiza-
ciones, de media,  del 50%), de divisas (el dólar se apreció frente a la mayoría de las di-
visas, el yen también se apreció y la libra esterlina se desplomó) y de materias primas (los
precios mostraron un comportamiento muy dispar entre la primera y segunda parte del
año y determinaron, en gran medida, las amplias oscilaciones en la tasa de inflación, que
alcanzaba un máximo en julio, que se situó en el 6,1% interanual y cerrando en el 3,1%). 

Los efectos de la crisis financiera se trasladaron a la economía real en los últimos
meses de 2008. El desplome de la confianza de los consumidores y empresas, la falta de
liquidez, el endurecimiento de las condiciones de concesión de crédito a escala mundial
y los efectos negativos que sobre la riqueza tuvo el descenso de los precios de la vivienda
y de los activos financieros, provocaron una clara desaceleración de la demanda agregada
a lo largo del año, por lo que a finales del ejercicio, prácticamente la totalidad de las eco-
nomías industrializadas se encontraban ya en recesión o a punto de entrar en ella. Además,
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la debilidad económica quebró la relativa resistencia que habían mostrado las economías
emergentes, sufriendo, la mayor parte de ellas, una brusca desaceleración, aunque toda-
vía con tasas de crecimiento positivas, al contraerse el comercio mundial de mercancías
y por la reducción de la entrada neta de capitales privados (consecuencia tanto de la menor
entrada de capitales como de la importante salida).

CUADRO 1: Tasas de crecimiento del Producto Interior Bruto (%)

Fuente: FMI, abril 2009.    * Previsiones

El cambio radical del panorama económico por el agravamiento de la crisis finan-
ciera en septiembre condujo a la adopción de medidas extraordinarias por parte de las au-
toridades de los Estados Unidos y de Europa; entre ellas: grandes inyecciones de liquidez,
disminuciones coordinadas de las tasas de interés oficiales, adquisición de grandes insti-
tuciones financieras, incremento de las garantías de depósitos, planes para adquirir acti-
vos financieros sujetos a riesgo y planes de estímulo fiscal a la demanda agregada. 

Asimismo, los representantes de las mayores economías mundiales se reunieron en
noviembre en Washington para establecer un plan de acción conjunto para combatir la
crisis, aumentar la regulación, supervisión y transparencia de los mercados financieros, im-
primir más eficiencia a las instituciones financieras internacionales, como el FMI y el
Banco Mundial y reforzar la cooperación internacional para superar la actual crisis, com-
prometiéndose los distintos países en aprobar nuevas medidas de estímulo económico. La

2006 2007 2008 2009*

PIB Mundial 5,1 5,2 3,2 -1,3
Economías avanzadas 3,0 2,7 0,9 -3,8
- EEUU 2,8 2,0 1,1 -2,8
- Zona euro 2,9 2,6 0,8 -4,2

España 3,9 3,7 1,2 -3,0
Alemania 3,0 2,5 1,3 -5,6
Francia 2,4 2,1 0,7 -3,0
Italia 2,0 1,6 -1,0 -4,4

- Reino Unido 2,8 3,0 0,7 -4,1
- Japón 2,0 2,4 -0,6 -6,2
- Canadá 3,1 2,7 0,5 -2,5

Economías emergentes y en desarrollo 8,0 8,3 6,1 1,6
- Asia emergente 9,8 10,6 7,7 4,8

China 11,6 13,0 9,0 6,5
India 9,8 9,3 7,3 4,5

- América Latina 5,7 5,7 4,2 -1,5
Brasil 4,0 5,7 5,1 -1,3
México 5,1 3,3 1,3 -3,7

- Africa 6,1 6,2 5,2 2,0
- CEI 8,4 8,6 5,5 -5,1
- Oriente Medio 5,7 6,3 5,9 2,5
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nueva reunión del G-20 en Londres en abril de 2009 ha servido para concretar más las me-
didas adoptadas en Washington y sentar las bases para un nuevo orden financiero mundial. 

Gráfico 1: Tasas de variación del PIB en 2008 por trimestres
(% variación respecto al trimestre anterior)

Fuente: Elaboración con datos del FMI, abril de 2009

Estados Unidos
La economía americana sufrió una acusada desaceleración, arrojando una tasa de

crecimiento del 1,1%, el más bajo desde 2001, entrando en recesión al finalizar el año. El
consumo privado sufrió un acusado deterioro, a medida que se incrementaba la tasa de des-
empleo (se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo netos en el año) y se reducía la
riqueza de los hogares. Pero fue la inversión la que registró el empeoramiento más fuerte,
debido fundamentalmente a la notable contracción de la inversión residencial, en un marco
de descenso de los beneficios empresariales, de endurecimiento de las condiciones fi-
nancieras y de deterioro de las perspectivas de demanda.  El déficit por cuenta corriente
se situó en el 4,7%, seis décimas menos que en 2007, aunque las exportaciones se dete-
rioraron bruscamente en el último trimestre.

La evolución de los precios tuvo un comportamiento diferenciado, siguiendo la
senda de los precios de las materias primas, aunque en promedio crecieron un 3,8% frente
al 2,9% del año anterior. Así, la inflación se incrementó gradualmente hasta julio, redu-
ciéndose desde entonces fuertemente hasta situarse en tasas negativas en marzo de 2009.

La puesta en marcha de diversos paquetes de estímulos económicos aprobados por
las autoridades, junto con la caída de los ingresos tributarios hizo aumentar notablemente
el déficit presupuestario hasta el 5,9% del PIB (-2,8% en 2007).

Zona euro
Aunque en el conjunto del año el PIB de la zona euro aumentó el 0,8%, muy por

debajo del 2,6% registrado en 2007, en el cuarto trimestre registró una contracción del
1,6%. La recesión afectó a todos los componentes de la demanda: contracción de la in-
versión privada debido a las restricciones en el crédito y al desplome de las expectativas;
acusada disminución de las exportaciones y del consumo privado, que reflejó tasas de

-4

-3

-2

-1

0

1

Zona euro España Estados Unidos Japón
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crecimiento negativas en el cuarto trimestre, afectado por el brusco aumento de la tasa de
desempleo, que en diciembre alcanzó el 8%.

Por el lado de la oferta, el debilitamiento de la actividad se extendió a todos los
sectores productivos, con la única excepción de los servicios públicos. Los descensos del
valor de la producción fueron más inmediatos e intensos en la construcción y en la in-
dustria, alcanzando a final de año a los servicios de mercado.

La inflación media interanual se situó en el 3,3%, el nivel más alto desde la intro-
ducción del euro. En el primer semestre se intensificaron las presiones inflacionistas, obli-
gando al Banco Central Europeo (BCE) a elevar el tipo mínimo de las operaciones
principales de financiación. Sin embargo, desde septiembre, el Indice de Precios al Con-
sumo descendió acusadamente, situándose en el 1,6% en diciembre. En este contexto, el
BCE recortó el tipo de interés en varias ocasiones, al tiempo que amplió sustancialmente
su provisión de liquidez a las entidades de crédito de la zona. En octubre de 2008, los pa-
íses de la zona euro acordaron un plan de acción concertada para estabilizar el sistema ban-
cario y, en diciembre, el Consejo aprobó un Plan con el objetivo de apoyar la recuperación
económica estimulando la demanda agregada y redoblando los esfuerzos por introducir las
reformas estructurales previstas en la estrategia de Lisboa. 

Estas medidas han supuesto, al igual que en otras áreas, un notable aumento del
déficit presupuestario, desde el 0,6% del PIB en 2007 al 1,9% en 2008, y de la deuda pú-
blica hasta el 69,3% del PIB (3,3 puntos más que el año anterior).   

Aunque el deterioro fue generalizado, se observaron diferencias entre las distintas
economías, viéndose especialmente afectadas aquéllas más orientadas a la exportación, las
más dependientes de las entradas de capital exterior y con mercados inmobiliarios sobre-
valorados. La economía alemana se ha visto particularmente azotada por la recesión mun-
dial dada su alta dependencia de las exportaciones y su alta especialización en algunos
sectores muy dañados por la crisis como el del automóvil. 

Por último, hay que recordar que Chipre y Malta adoptaron el euro en 2008 y Es-
lovaquia se incorporó como decimosexto Estado miembro a la zona euro el 1 de enero de
2009.

Reino Unido
La economía del país se desaceleró considerablemente, al crecer un 0,7% en el con-

junto del año frente al 3% del ejercicio anterior, contrayéndose a partir del segundo se-
mestre. La demanda interna registró un fuerte deterioro, especialmente la caída de la
inversión y la debilidad del consumo privado, en un contexto de restricción crediticia y
de reducciones de los precios de los inmuebles y de los activos financieros. La demanda
externa, por el contrario, mejoró su contribución debido a la depreciación de la libra es-
terlina y a la caída de las importaciones, contrayéndose el déficit por cuenta corriente
hasta el 1,7% del PIB, frente al 2,9% de 2007.

Japón
La expansión económica llegó bruscamente a su fin en 2008, cerrando con una con-

tracción del 0,6% en contraste con el crecimiento del 2,4% de 2007. La intensa ralentiza-
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ción de la demanda externa y el deterioro del consumo y la inversión se tradujeron en tasas
de crecimiento intertrimestrales negativas desde el segundo trimestre, las más acusadas
entre las economías avanzadas. La fuerte apreciación del yen contribuyó a debilitar la ac-
tividad, principalmente exportadora, dando lugar a una reducción del superávit corriente.
Las autoridades monetarias redujeron al mínimo histórico el objetivo de tipo de interés.
Las perspectivas para 2009 apuntan a una profunda contracción del PIB, alrededor del 6%.

China y resto de Asia
En China el crecimiento del PIB se redujo hasta el 9% en 2008, frente al 13% alcan-

zado en 2007, siendo, sin embargo, uno de los más elevados a nivel mundial, configurán-
dose como una de las economías más resistentes al adverso entorno financiero, que se
explicaría por el reducido grado de desarrollo financiero y su relativo aislamiento del sistema
financiero internacional.  El menor vigor se debió al ajuste del sector inmobiliario e indus-
trial y al menor ritmo de aumento de las exportaciones. No obstante, el mayor ajuste de las
importaciones permitió ampliar el superávit por cuenta corriente hasta el 9,8% del PIB.  

En el resto de las economías asiáticas el crecimiento se ralentizó (un 4,8% en 2008
frente al 7,2% de 2007), más intensamente en los países más dependientes de la demanda
externa y con mayores necesidades de financiación internacional.

América Latina
La economía de la región se desaceleró hasta el 4,2%, desde el 5,7% de 2007, aun-

que fue menor que en otras economías. Registró un buen comportamiento en el primer se-
mestre, debido a las mejoras de política económica llevadas a cabo en los últimos años y
a los elevados precios de las materias primas de las que estos países son productores y ex-
portadores, y a una demanda interna vigorosa. La situación cambió radicalmente a partir
de septiembre, por la evolución del precio de las materias primas y, desde septiembre, por
el frenazo de la financiación exterior y de la demanda mundial. En este marco, el superá-
vit comercial se redujo sustancialmente y la balanza por cuenta corriente se tornó defici-
taria hasta el 0,3% del PIB. 

2. LA ECONOMIA ESPAÑOLA

Tras una década de crecimiento económico sostenido, consiguiéndose importantes
avances en términos de bienestar y empleo, la economía española afronta un escenario de
recesión caracterizado por un ajuste intenso.

El entorno internacional de desaceleración ha afectado fuertemente a la economía
española, dada nuestra elevada integración en la economía mundial y europea, pero está
siendo más rápida, intensa y, seguramente, más duradera en España, debido a una serie de
desequilibrios que acumuló durante su etapa expansiva y a debilidades  estructurales.
Entre ellos destacan:
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– La mayor dependencia de la financiación externa. El abultado endeudamiento de
las familias y de las empresas, inferior al ahorro nacional, se tradujo en una elevada
necesidad de financiación exterior, alcanzando en 2007 casi el 10% del PIB, el dato
más alto de los últimos cuarenta años. En ese mismo año, la deuda externa  neta de
España frente al resto del mundo alcanzó también su techo histórico, y nos situaba
en la séptima posición mundial, por encima de otras regiones históricas en este ám-
bito como América Latina y África.

– El mayor peso relativo de la construcción. Así, en poco más de una década, la par-
ticipación del sector aumentó en 4 puntos porcentuales, representando casi el doble
que en la mayoría de los países europeos. El incremento del sector también fue es-
pecialmente notorio con respecto al empleo: en 2007 este sector representaba el
13,2% del empleo total; siendo en Estados Unidos el 8%. El dinamismo de la acti-
vidad vino acompañada por un rápido incremento del precio de la vivienda que cre-
ció, de media, entre 1995 y 2007, un 10% anual provocando un aumento muy
elevado del peso de la riqueza inmobiliaria sobre la riqueza total de los hogares es-
pañoles.

– La mayor dependencia energética del exterior. Nuestra dependencia es de casi el
80%, mientras que la media de la UE es del orden del 50% y la de la OCDE se
sitúa por debajo del 30%. La dependencia es absoluta en hidrocarburos.

– La mayor dependencia tecnológica, que se deriva del menor esfuerzo relativo en
gasto en I+D. En España este gasto representa alrededor del 1% del PIB, la mitad
del realizado por la media europea y la tercera parte de los países líderes. Como con-
secuencia, los resultados de la investigación son inferiores en España, como pone
de relieve el menor número de patentes o de publicaciones científicas, entre otros.
España ha accedido al avance científico y técnico exterior a través de distintas for-
mas, bien de manera incorporada a las importaciones de bienes de equipo, bien a
través de la contratación de patentes, licencias y marcas extrajeras, lo que supone
importantes pagos tecnológicos al exterior, o por medio de las empresas extranje-
ras que se han radicado en el territorio nacional.

– Los menores niveles de formación con respecto a los países más industrializados.
A pesar del esfuerzo realizado en las últimas décadas, que se refleja en la mejora
general de la escolarización en España, consecuencia fundamentalmente de la ex-
pansión del gasto público, todavía queda un importante margen de mejora como
reflejan algunos estudios. Así, el porcentaje de población que ha alcanzado al menos
la segunda etapa de educación secundaria es inferior a la media de la OCDE. Tam-
bién los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en los exámenes del Informe
PISA nos sitúan por debajo de la media de la OCDE. Estos resultados pueden ex-
plicar una gran parte de la diferencia de productividad del trabajo con respecto a la
UE y Estados Unidos.

– Una tasa de paro más elevada que en la media de los países de nuestro entorno. Si
bien la etapa de elevado crecimiento económico permitió reducir la tasa de paro
hasta niveles próximos a la media de la UE –aunque aún por encima de los regis-
trados en Estados Unidos-, la crisis actual –y también las anteriores- se ha traducido
en un aumento del desempleo notablemente más intenso en el caso de la economía
española.
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Estos y otros  factores influyen negativamente en la competitividad de nuestras em-
presas. La mayoría de ellos están influidos por el marco institucional, como son: un cre-
cimiento de los costes laborales superior a los de los países de nuestra zona monetaria,
unas cotizaciones sociales a cargo de las empresas mayores que en la media de la OCDE
y la UE, un mayor absentismo laboral, impuestos de sociedades alto dentro de Europa,
mayor rigidez del mercado laboral, mayores obstáculos para emprender un negocio, un
marco legal y regulatorio sobre productos y servicios que limita la actividad empresarial1.

Comentadas las principales debilidades y dependencias  de la economía española,
analizamos a continuación el comportamiento de las principales variables durante 2008,
siguiendo el esquema de informes anteriores.

La economía española mostró una continuada pérdida de impulso que se acentuó
en la segunda mitad del año (ver cuadro 2). En el conjunto del ejercicio, el incremento
medio del PIB real fue del 1,2% según las estimaciones del INE, dos puntos y medio por
debajo de la tasa registrada en el año anterior.

La evolución económica fue consecuencia del debilitamiento de la demanda na-
cional –más acusada en el caso de las familias y fundamentalmente de la inversión en
construcción- que, no obstante, se vio parcialmente compensada por la contribución po-
sitiva de la demanda exterior.

Como consecuencia del desplome del gasto, se produjo una recuperación de la tasa
de ahorro, reduciéndose la necesidad de financiación de la economía española en 2008
hasta alcanzar en el último trimestre el 7,9% del PIB (en el promedio del año fue hasta el
9,1% del PIB), aún así todavía muy elevada. La corrección de las necesidades de finan-
ciación se debió fundamentalmente al descenso de las necesidades de las familias, hasta
el punto de generar capacidad de financiación del 0,6% del PIB. El sector público, por el
contrario, registró un deterioro de su saldo presupuestario pasando de una posición de
superávit del 2,2% del PIB en 2007 a un déficit del 3,8% del PIB2, debido tanto al incre-
mento del gasto público como a la caída de los ingresos tributarios, de los cuales la cons-
trucción era un importante contribuyente.

2.1. La Demanda 

Analizamos, en primer lugar la composición del crecimiento económico español
desde la perspectiva del gasto. La aportación de la demanda nacional al crecimiento se mo-
deró notablemente, alcanzando el 0,1% en el ejercicio 2008 (frente al 4,4% en 2007),
como consecuencia tanto de la desaceleración del gasto en consumo final como de la con-
tracción de la formación bruta de capital fijo. Sin embargo, esta menor aportación fue
compensada por la demanda externa.

LA DEMANDA NACIONAL

El gasto en consumo final de la economía se desaceleró 2 puntos y cuatro décimas
en 2008, hasta el 1,4%, siendo el resultado interanual del cuarto trimestre negativo. En este

1 Puede consultarse al respecto el Informe sobre Competitividad Mundial, 2008.

2 La Comisión Europea inició, a comienzos de 2009, el procedimiento de déficit excesivo, contem-

plado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aplicando los márgenes de flexibilidad establecidos, por lo

que en consecuencia disponemos hasta el año 2012 para situar nuestro déficit público por debajo del 3%.
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comportamiento pesó la moderación del consumo de los hogares, que retrocedió desde el
3,4% de 2007 al 0,1% en 2008, llegando a contraerse en los dos últimos trimestres del año.
En el ajuste severo del gasto de las familias tuvieron un papel determinante el deterioro
de la confianza y la  incertidumbre, como corrobora la intensa recuperación de la tasa de
ahorro, que se elevó hasta el 13% de la renta disponible,  y la caída del empleo. El gasto
en bienes duraderos fue el que experimentó un peor comportamiento.

Por el contrario, el consumo de las Administraciones Públicas fue el componente
de la demanda interna más dinámico en 2008, debido a la puesta en marcha de medidas
de política económica destinadas a paliar los efectos de la crisis.

El peor registro en 2008 desde la perspectiva del gasto fue, sin duda, el de la in-
versión en capital fijo, que se redujo un 3%, lo que supone un sensible deterioro si se
compara con el incremento del 5,3% experimentado en 2007. Este resultado fue conse-
cuencia del marcado retroceso en la construcción (5,3%) que fue cobrando intensidad a
lo largo del ejercicio, hasta registrar un descenso de casi el 11% en el último trimestre.
También la inversión en bienes de equipo continuó la trayectoria de desaceleración ini-
ciada en la última parte del ejercicio anterior, haciéndose más profunda a medida que la
crisis económica se iba acentuando. Así, este componente pasó de registrar un incremento
del 5,2% en el primer trimestre de 2008 a retroceder el 9,97% en el último. 

CUADRO 2: Variación del Producto Interior Bruto y componentes. España
Tasas de variación en %, índices de volumen encadenados, referencia 2000. Datos corregidos 

2007 2008
2007 2008 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr.II Tr. III Tr. IV

Gasto en consumo final 3,8 1,4 4,2 4,3 3,5 3,3 2,4 1,8 1,4 -0,1

de los hogares 3,4 0,1 3,8 4,1 3,0 2,9 2,0 0,8 -0,2 -2,3

de las ISFLSH 4,6 3,6 5,1 4,4 4,6 4,2 3,8 3,7 3,1 3,7

de las AAPP 4,9 5,3 5,3 5,0 4,8 4,4 3,7 5,0 6,1 6,3

Formación bruta de capital fijo 5,3 -3,0 6,6 5,8 4,6 4,5 2,4 -0,8 -4,1 -9,3

Bienes equipo 10,0 -1,1 13,3 11,3 8,5 7,1 5,2 1,8 -1,3 -9,97

Construcción 3,8 -5,3 5,1 4,2 3,3 2,9 0,2 -3,1 -7,3 -10,9

Otros productos 3,9 1,9 2,4 3,7 3,6 6,0 5,9 3,2 2,5 -3,7

Exportación de bienes y servicios 4,9 0,7 3,3 3,9 8,2 4,0 4,8 4,4 1,5 -7,9

Importación de bienes y servicios 6,2 -2,5 6,1 6,2 7,6 4,9 3,6 1,8 -2,0 -13,2

Aportación al crecimiento del PIB

Demanda nacional 4,4 0,1 5,1 4,9 3,9 3,8 2,6 1,2 -0,2 -3,0

Demanda externa -0,7 1,1 -1,1 -1,0 -0,4 -0,6 0,2 0,3 1,1 2,3

PIB a precios de mercado 3,7 1,2 4,0 3,9 3,6 3,3 2,7 1,8 0,9 -0,7

Agricultura y pesca 3,0 -0,6 4,6 2,5 2,8 2,1 1,1 -0,1 -0,5 -2,7

Energía 0,8 1,9 0,2 1,1 0,2 1,7 1,6 3,5 2,5 0,0

Industria 2,8 -2,7 4,1 3,1 2,9 1,0 0,0 -2,2 -2,9 -5,5

Construcción 3,5 -3,3 3,8 4,3 3,1 2,8 1,5 -2,0 -4,6 -8,0

Servicios 4,6 3,1 4,5 4,6 4,3 4,8 4,0 3,7 2,9 1,7

Mercado 4,6 2,6 4,6 4,7 4,3 4,8 4,0 3,4 2,3 0,7

No mercado 4,4 4,8 4,2 4,3 4,3 4,7 4,1 4,7 5,1 5,5

(1) corregidos de efectos estacionales y de calendario.

Fuente: INE
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LA DEMANDA EXTERNA

La contribución de la demanda externa al crecimiento pasó a ser positiva en 2008
(1,1%), frente a la aportación negativa del 0,7% del ejercicio precedente, como resultado
fundamentalmente de la disminución de las importaciones de bienes y servicios en tér-
minos reales (descendieron un 2,5% frente a un incremento del 6,2% en 2007), ya que las
exportaciones  moderaron su ritmo de avance, incrementándose un 0,7% frente al 4,9%
del año anterior.

Las exportaciones de bienes anotaron un sensible descenso al final del año, debido
al progresivo debilitamiento de la economía mundial. A pesar de ello, la cuota de las ex-
portaciones españolas en el mundo, en términos reales, se mantuvo estable, ya que la ga-
nancia de participación de las ventas en la zona euro compensó la pérdida registrada en
el resto del mundo. Según los datos de la OMC, España ocupó la posición decimoséptima
en el ranking de exportadores de mercancías, con una cuota del 1,2% de la exportación
mundial. El análisis de la composición de las exportaciones por productos revela que la
desaceleración de las ventas al exterior fue generalizada, aunque más intensa en el caso
de las exportaciones de bienes de consumo duradero, fundamentalmente automóviles, y
en bienes de equipo.

Las exportaciones de servicios se desaceleraron, aunque el componente de servicios
no turísticos mantuvo tasas de crecimiento positivas, destacando el crecimiento de los
servicios de construcción, de comunicaciones, de royalties y de los servicios prestados a
las empresas. 

Los ingresos por turismo descendieron de forma más acusada en el caso de la eco-
nomía española que a escala mundial, debido al impacto negativo que tuvo la apreciación
del euro frente al dólar y la libra esterlina sobre la competitividad-precio en relación con
otros destinos turísticos. El número de viajeros descendió el 2,6%, frente al aumento del
2% que se registró a nivel mundial. 

2.2. La actividad productiva

La actividad económica sufrió un severo proceso de desaceleración, haciéndose
más acusado a medida que avanzaba el año, desde una tasa interanual del 2,7% en el pri-
mer trimestre hasta el -0,7% del cuarto (cuadro 2).

El menor vigor de la actividad productiva fue generalizado por sectores, pero fue
especialmente intenso en el sector de la construcción (-3,3%) con un perfil de desacele-
ración a lo largo del ejercicio, registrando un desplome de su actividad muy significativo
(-8% en el cuarto trimestre) debido, principalmente, al componente de la vivienda. El des-
censo de la demanda de viviendas, la acumulación de un saldo elevado de inmuebles sin
vender, el endurecimiento del acceso a la financiación y el empeoramiento de las expec-
tativas sobre los precios, redujeron los incentivos a los constructores para acometer nue-
vos proyectos de inversión residencial.

La producción industrial se contrajo un 2,7% frente al crecimiento del 2,8% del
año anterior. El retroceso de la actividad industrial fue haciéndose progresivamente más
acusado, cerrando el último trimestre con una contracción del 5,5% debido a la caída de
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la demanda de bienes intermedios por parte de la construcción, de bienes de consumo por
parte de las familias, de bienes de equipo por parte de las empresas y de los pedidos in-
ternacionales. Difícilmente podría esperarse, como algunos auguraban, que la industria pu-
diese tomar el relevo a la construcción como motor del crecimiento.

Es interesante comprobar el comportamiento de la industria atendiendo al contenido
tecnológico de los productos. Desde este punto de vista, fueron las actividades que in-
corporan un menor contenido tecnológico las que acusaron un mayor retroceso, en tanto
que las más avanzadas mejoraron su comportamiento con respecto a 2007; dato que con-
tribuye a avalar la importancia de invertir en investigación.

El valor de la producción del sector agrario y pesquero se redujo en 2008 un 0,6%
frente al crecimiento del 3% del ejercicio anterior, siguiendo una trayectoria de clara des-
aceleración a lo largo del año.

El sector servicios fue el único que mantuvo cierto grado de dinamismo, sobre todo
los servicios públicos. La producción de este último aceleró su crecimiento en 2008 res-
pecto al año anterior (4,8% frente al 4,4%). En lo que respecta a los servicios de mercado
registraron una acusada ralentización desde el 4,0% en el primer trimestre hasta el 0,7%
en el último.

En cuanto a las estimaciones realizadas por FUNCAS (cuadro 3), no varían signi-
ficativamente de las oficiales del INE (cuadro 2). La evolución de los distintos sectores
sí registra algunas diferencias como son el mayor crecimiento del sector primario y el
menor de los servicios públicos según FUNCAS. 

CUADRO  3: Estimaciones del crecimiento real del PIB de España (tasas de
variación sobre el año anterior)

Balance Económico Regional

(FUNCAS) 2006 2007 2008

Rama agraria 2,0 1,6 1,9

Rama pesquera 1,8 1,0 0,5

Ramas energéticas 3,2 2,8 1,7

Ramas industriales 2,4 2,6 -2,7

Construcción 5,4 3,7 -2,7

Servicios privados 4,1 4,1 2,48

Servicios públicos 3,4 3,6 3,9

PIB a precios básicos 3,7 3,8 1,2

PIB a precios de mercado 4,2 3,6 1,2

Fuente: FUNCAS
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3. ECONOMIA DE EXTREMADURA

Al igual que en el resto de comunidades, la economía extremeña se desaceleró de
manera acusada en el ejercicio 2008, siendo especialmente intensa en la segunda mitad del
año. La fuerte ralentización de la economía española y mundial, la restricción del crédito,
la fuerte corrección en la inversión residencial y la elevada incertidumbre económica, pro-
vocaron un fuerte debilitamiento en la demanda y en la producción. Como resultado, el
PIB extremeño creció en 2008, según el INE, un 1,8%, seis décimas por encima de la
media nacional, pero el más bajo de los últimos 8 años en los que la variación media anual
del PIB real de la región ha sido del 3,4%, situándose entre las más dinámicas de España.
Aún así, el PIB per cápita de la región en 2008 se situó un 30% por debajo del dato na-
cional.

Las estimaciones de FUNCAS (cuadro 4) no difieren significativamente de las ofi-
ciales del INE. Así, el crecimiento del PIB real a los precios de mercado fue en Extrema-
dura del 1,35%, superior al 1,15% nacional, situándose entre las más dinámicas. Sin
embargo, el producto generado por la región sigue representando un reducido peso en la
producción nacional, del 1,7%, inferior a su peso demográfico.

En los cuadros 4 al 7 puede observarse cómo la crisis económica afectó implaca-
ble a nuestra economía, fundamentalmente a los sectores de la construcción y de la in-
dustria manufacturera y, en menor medida, a los servicios privados.

CUADRO 4: Producto Interior Bruto a precios básicos (millones de euros)

A precios básicos Extremadura España

PIB 2007 16.875,9 1.009.566,9

PIB 2008 17.921,6 1.075.360,3

% de variación

real 1,35 1,15

precios 4,79 5,31

nominal 6,20 6,52

A precios constantes de 2000

PIB 2007 13.206,3 787.246,2

PIB 2008 13.384,3 796.336,5

Fuente: FUNCAS y elaboración propia.

3.1. Estructura productiva

La estructura macroeconómica de Extremadura se muestra en el cuadro 5. En él se
recoge la composición del PIB por sectores productivos, manifestándose los rasgos bási-
cos de la estructura productiva extremeña. Un peso del sector agrario tres veces superior
que la media nacional; un sector energía y agua superior, debido al peso de la Central
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Nuclear de Almaraz; un sector manufacturero con una cuota en la producción regional
del  6,5% que es inferior a la mitad de la que presenta en España; un sector de la cons-
trucción con un peso superior en tres  puntos porcentuales, unos servicios privados infe-
riores en casi 12 puntos al que tiene a escala nacional y unos servicios públicos superiores
a la media. 

El comportamiento de los distintos sectores durante 2008, que analizaremos en el
siguiente epígrafe, apenas ocasiona apreciables cambios en la participación en el producto
regional, un ligero aumento del peso de los servicios como contrapartida al descenso de
la construcción.

CUADRO 5: Descomposición sectorial del PIB a precios básicos (millones de
euros)

EXTREMADURA ESPAÑA

2007 2008 2007 2008

millones % PIB millones %s PIB millones % PIB millones % PIB

euros euros euros euros

Agricultura y Pesca 1.960,9 11,6 2.082,9 11,6 37.904 3,7 39.831,6 3,7

Energía y Agua 724,6 4,3 841,0 4,7 28.682,2 2,8 33.319,9 3,1

Ind. Transform. 1.133,5 6,7 1.167,3 6,5 160.282,2 15,9 168.064,3 15,6

Construcción 2.559,6 15,2 2.512,0 14,0 117.040,0 11,6 118.195,3 11,0

Serv. Privados 7.190,5 42,6 7.722,6 43,1 546.913,2 54,2 588.088,6 54,7

Serv. Públicos 3.306,8 19,6 3.595,8 20,1 118.741,5 11,8 127.860,6 11,9

PIB pb 16.875,9 100,0 17.921,6 100,0 1.009.566,9 100,0 1.075.360,3 100,0

Fuente: FUNCAS.

GRAFICO 2: Distribución sectorial del PIB regional y nacional en 2008
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3.2. Comportamiento de la producción

En el cuadro 6  se recoge el crecimiento real, nominal y de precios del PIB de 2008.
A diferencia de años anteriores, se registran diferencias más significativas en el compor-
tamiento de los sectores regionales y los correspondientes nacionales.

Al analizar los datos de FUNCAS,  para Extremadura se observa un crecimiento real
del sector agrario del  3,10%, superior  al aumento del ejercicio anterior y mayor también
al obtenido a escala nacional (1,85%). Por el contrario, el sector industrial muestra un in-
cremento real del 1,60% en la rama energética y un descenso del 4,35% en las manufac-
turas, frente al retroceso del 2,65% nacional, siendo la región que experimentó un peor
comportamiento, tras Asturias.

Sin embargo, la caída más dramática se produjo en el sector de la construcción,
que había liderado el crecimiento económico hasta 2007. El descenso real en la región, del
5,2%, fue bastante superior que a escala nacional (2,74%). Las caídas se reflejan en di-
versos indicadores, como los visados de obra nueva de viviendas que se redujeron el
53,9% respecto a 2007; y la licitación oficial el 13,5% respecto al año anterior. 

Por último, el comportamiento de los servicios privados muestra un fuerte descenso
en su ritmo de crecimiento real del 2,1%, más de 2 puntos que el registrado en 2007, y fue
similar al observado a escala nacional. La rama de los servicios públicos ha sido la más
dinámica, registrando un crecimiento superior al de 2007, siendo del 5% en Extremadura,
el segundo más elevado tras Castilla-La Mancha (3,9% en España). El comportamiento
de los sectores agrario y servicios públicos han permitido acabar el ejercicio con un cre-
cimiento positivo. 

3.3. Comportamiento de la demanda

La demanda interna siguió sustentándose, al igual que en años precedentes, en el
consumo de los hogares ya que es el componente con mayor peso en la demanda regio-
nal (cuadro 7), aunque moderó su crecimiento. El mayor dinamismo de los componentes
de la demanda interna lo registró el consumo público, más intenso en la segunda mitad del
año, debido a la puesta en marcha de políticas destinadas a paliar los efectos de la crisis.
El debilitamiento del consumo privado, junto con la ralentización de los beneficios em-
presariales, incidieron negativamente en la inversión, que retrocedió.
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CUADRO 7: Formación de la Renta Interior Bruta
según gasto (millones de euros)

Extremadura España

2006 2007 2008 2006 2007 2008

1. Consumo Privado Interior 10.945,0 11.552,9 12.006,0 636.766,3 684.503,8 717.566,7

2. Consumo Público 5.183,3 5.587,2 6.064,0 168.760,8 183.257,9 199.750,8

3. Formación Bruta de Capital 23.392,9 7.791,6 7.702,6 300.542,0 318.640,0 314.498,0

4=1+2+3. Demanda Interior 9.422,9 24.931,7 25.772,6 1.106.069,4 1.186.401,6 1.231.815,6

5. Exportaciones  bienes y servicios 15.042,0 10.526,4 10.802,8 977.607,0 1.029.408,0 1.113.247,9

6. Importaciones bienes y servicios -5.619,1 16.440,1 16.828,4 1.037.833,0 1.098.661,0 1.177.522,0

7 =5-6 Saldo Exterior -5.619,1 -5.913,7 -6.025,6 -60.276,0 -68.653,0 -64.274,1

8 =4+7 Renta Interior Bruta (pm) 17.773,8 19.018,0 19.747,0 1.045.793,4 1.117.748,6 1.167.541,5

Estructura del cuadro macroeconómico (porcentaje sobre la RIB)

Consumo Privado 61,6 60,7 60,8 60,9 61,2 61,5

Consumo Público 29,2 29,4 30,7 16,1 16,4 17,1

Formación Bruta de Capital 40,9 41,0 39,0 28,7 28,5 26,9

Demanda Interior 131,6 131,1 130,5 105,7 106,1 105,5

Exportaciones de bienes y servivios 53,0 55,3 54,7 93,5 92,1 95,3

Importaciones de bienes y servivios 84,6 86,4 85,2 99,2 98,2 100,8

Saldo exterior 31,6 31,1 30,5 5,7 6,1 5,5

RIB pm 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: FUNCAS

En cuanto a la demanda externa, en términos nominales, las importaciones de
bienes y servicios de Extremadura moderaron su crecimiento, un 2,4% frente al 6,7% del
ejercicio anterior, debido al debilitamiento del consumo. Las exportaciones de bienes y
servicios también se desaceleraron al registrar un crecimiento del 2,6% frente al 4,5% de
2007. El déficit exterior regional se elevó a 6.026 millones de euros, y aunque sigue siendo
el más elevado de todas las Comunidades Autónomas en términos relativos, como por-
centaje del PIB ha disminuido ligeramente situándose en el 30,5% del PIB. El elevado dé-
ficit comercial se debe al reducido peso que tiene en la región la industria transformadora,
especialmente maquinaria y automóviles, que son los principales productos del comercio
internacional, del elevado peso de los servicios públicos y de la construcción, que no son
objeto de comercio y de la reducida participación del turismo, sector que en otras regio-
nes origina unos ingresos que compensan total o parcialmente el déficit del comercio de
mercancías.
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CUADRO  8: Saldo exterior en 2008 de las CCAA (Extranjero y resto de España)

Saldo exterior positivo Saldo exterior deficitario

Comunidad Millones  euros %del PIB Comunidad Millones euros %del PIB

Madrid 9.384,9 0,04 Andalucía -27.535.7 -0,18

Cataluña 7.949,9 0,04 Castilla y León -13.082,6 -0,21

País Vasco 2.311,3 0,03 Galicia -12.655,0 -0,21

C. Valenciana 1.483,3 0,01 Castilla-La Mancha -9.852,6 -0,26

Baleares 1.399,9 0,05 Canarias -6.229,1 -0,14

Navarra 1.209,9 0,06 Extremadura -6.025,6 -0,30

La Rioja 15,5 0,00 Asturias -4.919,6 -0,20

— — — Aragón -2.924,5 -0,08

— — — Murcia -2.361,3 -0.08

— — — Cantabria -1.065,3 -0.07

— — — Melilla -773,6 -0,46

— — — Ceuta -603,9 -0,31

Fuente: FUNCAS

Centrándonos en el comercio internacional de la región, según datos de Aduanas,
las exportaciones de bienes registraron un destacado comportamiento al crecer un 17,5%,
muy superior al mostrado por la exportación nacional (3,5%); aún así, las exportaciones
regionales solo representan el 0,7% de las españolas. En cuanto a las importaciones, re-
gistraron un avance espectacular, al crecer un 47% frente al 0,6% nacional, difícil de ex-
plicar dada la desaceleración del consumo e inversión pero que se entiende dado el
reducido valor que alcanzan, representando tan solo el 0,5% de las nacionales. Este cre-
cimiento excepcional de las compras, superior al de las exportaciones, ha motivado que,
por primera vez, se origine un déficit comercial con el extranjero. En cualquier caso des-
taca la aportación cada vez más importante del sector exterior a la economía extremeña
(ver Anexo 3.6).
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CUADRO 9: Distribución del comercio internacional español por CC.AA.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

Comunidades Millones % sobre % Millones % sobre % Millones

Autónomas de euros total var.08/07 de euros total var.08/07 de euros

Andalucía 16.810,4 8,9 6,4 27.234,6 9,6 14,4 -10.424,2

Aragón 8.480,8 4,5 -2,8 8.010,5 2,8 -11,2 470,3

Asturias 3.187,1 1,7 -10,7 4.786,6 1,7 6,4 -1.599,5

Baleares 1.506,5 0,8 -1,0 1.863,3 0,7 -20,2 -356,8

C. Valenciana 19.361,9 10,3 4,4 22.966,7 8,1 1,4 -3.604,8

Canarias 2.275,8 1,2 36,7 5.506,7 2,0 3,6 -3.230,9

Cantabria 2.410,9 1,3 10,3 2.632,2 0,9 -0,8 -221,3

Castilla-La Mancha 3.104,5 1,6 3,2 6.678,7 2,4 -14,9 -3.574,2

Castilla y León 9.599,9 5,1 0,9 8.884,3 3.1 -8,9 715,5

Cataluña 50.314,2 26,7 0,7 76.233,2 27,0 -3,7 -25.919,0

Ceuta 2,6 0,0 74,8 296,5 0,1 17,2 -293,9

Extremadura 1.235,0 0,7 17,5 1.375,4 0,5 47,0 -140,4

Galicia 15.614,0 8,3 -2,4 15.451,9 5,5 -6,7 152,1

Madrid 21.564,4 11,5 10,7 61.328,9 21,7 2,2 -39.764,5

Melilla 9,9 0,0 97,6 155,3 0,1 -15,0 -145,4

Murcia 4.570,4 2,4 4,0 10.400,6 3,7 17,4 -5.830,2

Navarra 6.382,1 3,4 14,2 4.959,6 1,8 -4,0 1.422,5

País Vasco 19.888,4 10,6 5,6 20.844,6 7,4 11,1 -956,3

La Rioja 1.259,5 0,7 7,1 921,0 0,3 -0,9 338,5

Sin determinar 606,5 0,3 27,9 1.710,9 0,6 -2,3 -1.104,4

Total 188.184,4 100,0 3,7 282.251,3 100,0 0,6 -94.066,9

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio, con datos de Aduanas.

El principal sector de la exportación internacional es el de los alimentos, que re-
presenta más de la mitad (el 54%) de la exportación de Extremadura y el de mayor con-
tribución al correspondiente nacional (2,5%). Además, mostró un excelente
comportamiento al crecer un 17,4%, volviendo a destacar el dinamismo de la industria
agroalimentaria (un 31,4%). El sector que registró un mayor impulso volvió a ser el de las
semimanufacturas, alcanzando la cuarta parte de la exportación regional,  debido funda-
mentalmente a las exportaciones de “hierro y acero”. También fueron destacables los cre-
cimientos de las exportaciones de bienes de consumo (un 16,3%) y de los bienes de equipo
(un 15,6%), aunque siguen teniendo una escasísima cuota en la exportación regional, po-
niendo de relieve la debilidad de la producción de este tipo de bienes. Por el contrario, las
exportaciones correspondientes al sector del automóvil se contrajeron un 12,3%.
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3.4. Población, mercado de trabajo y productividad

POBLACIÓN

Uno de los hechos más relevantes en relación con la población española en los últi-
mos años, desde 1999, ha sido el incremento de su población residente, fundamentalmente
debido a la inmigración. En efecto, en el periodo 2000-2008, la población se incrementó
en casi cinco millones doscientos mil habitantes, lo que supuso un aumento en el conjunto
del periodo del 12,6%. En 2008 la población creció un 1,63% con respecto a 2007, ha-
biendo sido el comportamiento muy desigual por regiones, siendo Extremadura una de las
que registraron un menor crecimiento, del 0,28%, solo superando a Asturias.

El menor aumento de la población de Extremadura ha supuesto una caída del peso
demográfico de la región en el total nacional. A comienzos de la década, la población ex-
tremeña representaba el 2,7% de la española; en 2008, era el 2,36%. Dicha evolución se
debe tanto a un menor crecimiento vegetativo de la región con respecto al conjunto na-
cional como a la menor incidencia de los flujos migratorios, tanto interiores como exte-
riores.

En la región también creció con menor intensidad la población activa (un 1,7%
frente al 2,96% nacional). Sin embargo, la población ocupada sufrió un mayor descenso
(0,8% frente al 0,48%), al tiempo que la población parada aumentó su intensidad, acele-
rando su ritmo de variación al 18,4% contrastando con el leve crecimiento del ejercicio
anterior y la gran reducción de 2006, si bien la evolución de esta variable fue menos ne-
gativa que la del conjunto nacional.

MERCADO DE TRABAJO (1)

El año 2008 ha estado marcado por un progresivo deterioro del mercado de trabajo,
en consonancia con la paulatina pérdida de dinamismo de la actividad productiva. Veamos
algunos rasgos destacados del comportamiento del mercado laboral.

La tasa de actividad extremeña, aunque aumentó ligeramente con respecto a la de
2007, es inferior a la media nacional (53,5% frente al 58,9%) y viene manteniéndose en
niveles más bajos en la última década. Las mayores tasas de actividad, superiores al 62%,
las registran Madrid, Baleares y Cataluña. Sin duda, la manifestación más grave de la in-
tensidad de la crisis económica fue el crecimiento de la  tasa de paro, lo que resulta muy
costoso desde la perspectiva del crecimiento económico  y del bienestar social. En la re-
gión viene manteniéndose por encima de la media nacional en la última década, si bien
ha conseguido reducir su diferencial. La tasa de paro aumentó con intensidad frente al
descenso del año anterior, si bien creció menos que la del conjunto nacional, situándose
en el 15,2%, dos puntos porcentuales superior a la de 2007, sólo superada por Canarias y
Andalucía. La tasa de paro masculina en Extremadura fue de casi el 11% en 2008, la mitad

(1) Ver datos detallados en Anexo 3.5
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que la femenina (21,6%), siendo este diferencial bastante más acusado que a nivel nacio-
nal (cuadro 10 y anexo 3.5).

Como ha ocurrido en otras etapas recesivas anteriores y al igual que a nivel nacio-
nal, el ajuste del empleo recayó principalmente sobre los más jóvenes (la tasa de paro al-
canzó el 29,1% frente al 26,2% de 2007), aquellos con menor formación (así la tasa de
paro alcanzó el 18,4% en el nivel inferior frente al 15,9% del ejercicio anterior, siendo del
7,8% en aquellos con estudios universitarios) y sobre los trabajadores con contrato tem-
poral, lo que provocó un descenso de tres puntos en el ratio de temporalidad, hasta el
38,1%. 

Por sectores, todos arrojaron datos negativos respecto al ejercicio anterior, espe-
cialmente la industria y la construcción, siendo el sector servicios el único capaz de ge-
nerar empleo en 2008.

En cuanto a la distribución sectorial de la población ocupada de Extremadura, se
mantiene la alta participación de los servicios, incrementándose con respecto a 2007
(64,3% frente al 63%), rasgo común a escala nacional, si bien se mantienen algunas dife-
rencias. Así, la ocupación en los servicios en Extremadura se muestra más elevada, fun-
damentalmente en la Administración Pública y en la construcción. El resto se encuentra
bastante repartida entre los demás sectores, un 13,7% en la construcción (un 14,5% en
2007), un 11,3% en la industria y casi el 11% en el sector agrario. La principal diferencia
con respecto a la ocupación sectorial nacional se encuentra en este último sector, que en
la región representa un porcentaje que casi triplica el que arroja a nivel nacional (el 10,7%
frente a un 4,3%). 

CUADRO  10: Población y mercado de trabajo (miles de personas)

EXTREMADURA ESPAÑA

2007 2008 2007 2008

Población residente 1.084,4 1.087,5 45.242,0 45.978,9

Población ≥ 16 años 911,8 916,1 38.223,0 38.800,8

Población activa 474,5 482,6 22.190,5 22.848,4

Población Ocupada 412,5 409,3 20.356,0 20.257,6

• Agricultura(1) 10,7 10,7 4,5 4,3

• Industria (1) 11,7 11,3 16,0 15,9

• Construc (1) 14,5 13,7 13,3 11,9

• Servicios(1) 63,0 64,3 66,2 67,9

Tasa de actividad(2) 52,8 53,5 58,3 59,8

Tasa de paro(2) 13,1 15,2 8,3 11,3

• Varones 9,1 10,9 6,4 10,0

• Mujeres 19,0 21,6 10,8 13,0

Fuente: INE

(1) porcentaje sobre población ocupada     (2) media anual
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PRODUCTIVIDAD

En cuanto a la evolución de la productividad, un cálculo simple, medido como co-
ciente entre el crecimiento del PIB y el de los empleos (productividad aparente del factor
trabajo), revela que se ha producido un importante incremento en el conjunto de 2008, del
1,76%, similar al avance registrado en el conjunto nacional. Este avance se ha debido a
que la contracción del empleo ha sido de mayor intensidad que el de la actividad, y cen-
trándose, fundamentalmente en el sector de la construcción.  

A pesar del buen comportamiento de la productividad en lo que va de década, con
la excepción de 2007, Extremadura es la región con la productividad más baja.

En general, los estudios sobre productividad coinciden en señalar algunos factores
explicativos de la misma, como el gasto destinado a la investigación y desarrollo (I+D),
el esfuerzo en la inversión en I+D por parte del sector privado, la formación de los traba-
jadores, los costes laborales, el grado de apertura exterior o la eficacia de la propia orga-
nización empresarial. En este sentido, Extremadura se encuentra sensiblemente por debajo
de la media nacional en apertura externa y por debajo en la tasa de ocupación en el por-
centaje de ocupados con estudios superiores, en gastos en I+D como porcentaje del PIB
y en gasto empresarial en innovación como porcentaje del PIB.

Con respecto a este último aspecto, aunque la región ha venido mostrando un mayor
crecimiento de los gastos internos en I+D sobre el PIB en la última década, mantiene una
diferencia notable respecto al conjunto nacional (0,75% del PIB frente al 1,27%), siendo
Madrid, Navarra, País Vasco y Cataluña las que realizan un mayor esfuerzo. Además, el
sector empresarial mantiene una participación reducida en el gasto  realizado por la región,
el 16,4%, frente al casi 56% que ejecuta la media nacional; en tanto que la enseñanza su-
perior continúa llevando a cabo casi la mitad (49,4%) y la Administración Pública (fun-
damentalmente Centros Públicos de Investigación), realiza el 34% del gasto. 

3.5. Precios, salarios y convergencia

Precios

En el promedio del año, el IPC nacional se situó en el 4,1%, con un máximo en
julio (gráfico 3), debido al intenso incremento del precio del petróleo y de otras materias
primas, prolongando la senda observada desde el verano de 2007. A partir de ese mo-
mento, no obstante,  experimenta caídas continuadas, cerrando el año con el 1,4% conti-
nuando el descenso en 2009 hasta hacerse negativa en marzo, reflejando el descenso del
precio del petróleo y de otras materias primas y la debilidad de la demanda.

El recorte de la inflación adquirió mayor intensidad en España que en la UEM en
los meses finales de 2008, con lo que el diferencial de inflación respecto a la zona euro
se tornó negativa, lo que no ocurría desde 2001.
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CUADRO 11: IPC por grupos. Tasa de variación de las medias anuales

Extremadura España

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,6 3,4 3.7 6,4 3,2 4,1 3,7 5,9

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 5,6 1,6 7,6 4,2 5,1 1,8 7,0 3,9

3. Vestido y calzado 0,6 0,8 0,9 0,5 1,3 1,2 1,1 0,7

4. Vivienda 4,3 7,3 2,5 7,3 5,3 6,5 3,7 6,6

5. Menaje 1,4 2,0 1,8 2,3 2,1 2,6 2,6 2,6

6. Medicina 0,6 0,8 -2,1 -0,5 0,9 1,3 -1,5 0,2

7. Transporte 5,7 4,2 2,1 5,6 6,3 4,6 2,1 5,8

8. Comunicaciones -1,7 -1,4 0,1 -0,2 -1,6 -1,3 0,2 0,0

9. Ocio y cultura -0,5 -0,6 -1,5 -1,3 -0,2 0,1 -0,7 -0,1

10. Enseñanza 3,8 3,7 3,4 3,5 4,2 4,0 4,5 4,0

11. Hoteles, restauración 3,7 3,2 5,2 4,2 4,2 4,5 4,8 4,7

12. Otros bienes y servicios 2,8 3,8 2,8 2,6 3,1 3,7 3,3 3,3

Indice general 2,8 3,0 2,7 4,1 3,4 3,5 2,8 4,1

Fuente: INE

En Extremadura el crecimiento de los precios promedio en 2008 fue igual que la
media nacional y la desaceleración también fue similar, situándose la tasa de inflación al
finalizar el año en el 1,3% frente al 4,2% con el que se cerró en 2007. El ligero menor in-
cremento de precios en Extremadura con respecto al conjunto nacional se produjo en todos
los grupos de gasto, excepto en “vivienda” que se situó en Extremadura más de un punto
por encima de su homólogo nacional.

GRAFICO 3: Evolución del IPC nacional, base 2006. General y subyacente
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Salarios

Pese al intenso deterioro de las condiciones económicas, el incremento de los sa-
larios del 5,4%, superior al aumento de la productividad aparente del trabajo, condujo a
una aceleración de los costes laborales unitarios, superior a la de años previos y por en-
cima de nuestros socios comerciales (cuadro 12).

En Extremadura los salarios registraron un incremento aún superior, del 7%, dos
puntos porcentuales más que el año anterior y superior a la media nacional, lo que unido
a la desaceleración de la inflación desde la mitad del año, ha permitido un mayor creci-
miento del poder adquisitivo de los salarios en la región que en el conjunto nacional. Asi-
mismo, otros componentes del coste laboral también registraron un crecimiento superior
a la media nacional, por lo que el coste neto por trabajador de Extremadura creció más que
a nivel nacional (6,8% frente a un 5,2%).

La distribución territorial de los sueldos y salarios nos permiten observar que los
más elevados corresponden a Madrid (25.269 euros por trabajador al año) y País Vasco
(25.288 euros), siendo también estas regiones las que muestran unos gastos más elevados
en beneficios sociales y formación profesional de sus trabajadores. Por el contrario, los sa-
larios más bajos se registran en Extremadura (17.951,19 euros) (cuadro 12).

CUADRO 12: Coste laboral por trabajador por Comunidades Autónomas, 2008

Coste neto Sueldos y salarios Otros costes (2)

Euros Tasa (1) Euros Tasa (1) Euros Tasa (1)

TOTAL 29.363,52 5,2 21.638,86 5,4 7.724,66 4,5

Andalucía 27.348,62 6,3 19.998,51 6,0 7.350,11 7,1

Aragón 28.784,84 3,5 21.277,73 3,8 7.507,11 2,7

Asturias 28.857,16 4,9 21.344,49 4,9 7.512,67 4,9

Baleares 27.796,40 5,5 20.378,85 5,0 7.417,55 7,0

Canarias 25.153,51 5,9 18.288,60 6,1 6.864,91 5,4

Cantabria 27.660,34 4,9 20.162,59 3,9 7.497,75 7,7

Castilla y León 26.882,88 4,2 19.864,76 5,8 7.018,12 0,0

Castilla-La Mancha 26.177,89 5,7 19.101,21 5,5 7.076,68 6,1

Cataluña 31.677,09 4,6 23.376,41 4,8 8.300,68 4,0

C. Valenciana 26.333,16 5,6 19.258,94 5,9 7.074,22 4,7

Extremadura 24.382,61 6,8 17.951,19 6,9 6.431,42 6,6

Galicia 25.539,90 4,7 18.756,01 4,9 6.783,89 4,2

Madrid 33.918,51 4,8 25.269,06 5,3 8.649,45 3,2

Murcia 25.724,22 6,3 18.869,31 6,1 6.854,91 6,9

Navarra 31.086,89 3,0 23.040,95 3,5 8.045,94 1,6

País Vasco 34.203,56 5,1 25.288,70 5,8 8.914,86 3,3

Rioja (La) 27.426,54 6,1 20.214,05 5,9 7.212,49 6,9

Fuente: INE

(1) Respecto al año anterior

(2) Otros costes: cotizaciones obligatorias, cotizaciones voluntarias, Prestaciones sociales directas, subven-

ciones y  deducciones. Excluye dietas y gastos de viaje.
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Convergencia

En cuanto a la convergencia con la UE (cuadro 13), las estimaciones realizadas  por
el Balance Económico de FUNCAS colocan el índice de convergencia de España en 2008
en el 99,66% de la UE-15, situando a la nación en la zona intermedia-alta de desarrollo
de los países europeos. Este dato se corresponde aproximadamente al 110% si se compara
con la UE de los 27.

Según la misma fuente, se ha producido una ligera mejora de la posición relativa
de Extremadura en términos de renta interna per capita en poder de compra, tanto en re-
lación con la media española como europea. Así, la economía de la región ha pasado de
representar el 71,2% de la renta per capita media española en 2000 hasta el 84,13% en
2008, incrementándose, en el mismo periodo, respecto a la UE (15) en 18 puntos porcen-
tuales, del 65,8% al 83,84%. Aún así, sólo se sitúa por delante de Andalucía y Murcia.

CUADRO 13: Indice de convergencia con Europa

Autonomías 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Andalucía 69,58 69,21 71,33 73,34 74,11 74,64 74,44 79,63 78,85

Aragón 100,68 99,47 102,11 104,05 104,06 104,89 104,38 112,09 112,30

Asturias 77,95 78,10 78,92 80,52 81,39 82,85 83,67 90,47 91,50

Baleares 107,78 105,13 105,22 104,66 102,46 101,05 99,51 103,73 97,58

Canarias 87,57 85,48 86,91 89,73 90,93 92,95 91,80 98,88 94,68

Cantabria 87,71 87,54 90,56 92,34 94,20 96,35 96,91 103,83 102,25

Cast-La Mancha 79,77 78,47 80,73 81,53 81,27 81,14 80,78 85,23 87,54

Castilla y León 87,58 87,86 89,69 92,34 93,69 95,29 95,64 102,53 101,32

Cataluña 108,30 106,28 106,47 107,27 105,19 103,54 102,59 109,03 108,72

C. Valenciana 86,88 85,05 85,83 86,89 86,07 85,47 84,56 90,70 88,12

Extremadura 65,80 65,14 68,46 69,89 72,07 75,58 80,87 82,82 83,84

Galicia 75,18 74,51 76,13 77,83 78,66 79,97 81,02 87,86 90,10

Madrid 120,82 118,28 118,09 119,14 120,52 121,47 121,26 132,37 129,57

Murcia 78,41 76,78 79,80 79,01 77,16 78,53 77,88 82,97 82,43

Navarra 114,27 111,15 111,81 113,49 117,57 117,84 118,17 126,26 123,02

País Vasco 108,18 106,67 108,74 111,85 113,14 115,51 117,11 124,78 123,08

Rioja (La) 103,64 98,72 97,20 98,64 98,09 97,22 95,96 102,75 102,78

Ceuta 81,47 77,62 79,21 81,97 83,63 84,08 83,82 92,91 100,49

Melilla 80,31 78,40 80,98 84,89 86,54 88,45 89,04 89,59 92,48

España 92,42 90,86 92,72 92,83 92,98 94,59 99,53 100,74 99,66

Fuente: FUNCAS
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3.6. Tejido empresarial

Las empresas constituyen el tronco de la actividad económica, condicionando el
crecimiento económico y el propio bienestar de los ciudadanos. En la configuración del
tejido empresarial de un territorio influyen diversos factores, desde el entorno económico
e institucional que les sirve de soporte, hasta los sectores en los que se sitúan. También sus
rasgos propios, como dimensión, organización, nivel de formación de los empresarios, y
sistemas de financiación, entre otros, condicionan su grado de eficiencia. Analicemos,
pues, a continuación, algunas de las características básicas del colectivo empresarial de Ex-
tremadura.

El número de empresas localizadas en Extremadura a finales de 2008 era de 67.181
lo que representa el 2% del número de empresas activas en España en la misma fecha. El
número de empresas activas disminuyó durante 2008 un 1% en la región y un 1,9% en Es-
paña, siendo el sector de la construcción el que experimentó un mayor retroceso. 

CUADRO 14:  Iniciativa empresarial en Extremadura

Nº de empresas %s/total nacional %var.08-07(1) Densidad empresarial (2)

Extremadura 67.181 2,0 -1,0 61,7

España 3.355.830 100,0 -1,9 73,0

(1) 1-1-2009 con respecto al 1-1 de 2008

(2) Densidad empresarial= número de empresas/1000 habitantes

Fuente: INE, DIRCE

Por otra parte, la densidad empresarial en la región es en la actualidad inferior a la
media española, 61,7 empresas por cada mil habitantes frente a las 73 en España, si bien
es cierto que  dicho ratio ha experimentado un importante ascenso desde 1996, en línea
con la media nacional.

En cuanto a la dimensión (cuadro 15), la estructura empresarial extremeña se ca-
racteriza por el predominio de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)  y aunque éste
es un rasgo común en la economía española, en la región es más acentuado. En efecto, más
de la mitad (el 55%) de las empresas de la región no emplea a ningún asalariado, lo cual
es un rasgo también de la empresa española. El tejido empresarial extremeño se encuen-
tra formado mayoritariamente por microempresas (menos de 10 empleados) que repre-
sentan el 95% del total de empresas establecidas en la región, por lo que  el peso de las
empresas medianas y grandes es muy reducido.
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CUADRO  15: Dimensión empresarial en 2008

EXTREMADURA ESPAÑA
Nº de empresas %s/total Nº de empresas %s/total

Sin asalariados 36.974 55,0 1.767.470 52,7
De 1 a 9 asalariados 27.217 40,5 1.402.996 41,8
De 10 a 49 asalariados 2.656 4,0 157.242 4,7
De 50 a 200 300 0,4 22.747 0,7
Más de 200 34 0,1 5.375 0,2
Total 67.181 100,0 3.355.830 100,0

Fuente: INE

La reducida dimensión empresarial es tradicionalmente considerada una desven-
taja competitiva por dificultar, entre otros aspectos, las ganancias de productividad y la
presencia en los mercados exteriores y haber soportado, por lo general, un coste algo su-
perior en la financiación con recursos ajenos.

En cuanto a la distribución sectorial de empresas en Extremadura (cuadro 16), es
en el sector servicios donde se concentra el mayor número de empresas (el 78%) similar
que a escala nacional, observándose una mayor proporción de empresas en el comercio
(31%), en línea con su estructura productiva. En este sector se engloban las empresas que
desarrollan actividades de venta al por mayor, al por menor y los intermediarios del co-
mercio. Es un sector con severas restricciones a la competencia que consisten, principal-
mente, en limitaciones a la apertura de grandes establecimientos, exigencias para operar
a los establecimientos de descuento  y restricciones a los horarios comerciales. En 2005
el gobierno central adoptó medidas que introducen nuevas restricciones a los horarios.
Además, el sector se caracteriza por una intensa regulación autonómica3, en particular, en
relación a los requisitos para la apertura de nuevos establecimientos, dificultando el des-
arrollo de una estrategia global por parte de las grandes empresas de distribución comer-
cial en el mercado español.  Por su parte, las empresas de construcción representan el 14%
del conjunto y las industriales el 8,2%.

CUADRO  16: Composición sectorial del tejido empresarial en 2008

EXTREMADURA ESPAÑA
Nº  empresas %s/total %var. 08/07 Nº  empresas %s/total %var 08/07

Industria 5.508 8,2 -0,8 243.729 7,3 -0,8
Construcción 9.460 14,1 -5,7 441.956 13,2 -11,8
Comercio 20.859 31,0 -1,5 830.911 24,8 -1,5
Resto  servicios 31.354 46,7 0,9 1.839.234 54,8 0,4
Total 67.181 100,0 -1,0 3.355.830 100,0 -1,9

Fuente: INE

La transposición de la Directiva de Servicios Europea al ordenamiento jurídico es-
pañol debería facilitar la disminución de las cargas administrativas que soportan las em-
presas, reduciendo sus costes y mejorando su competitividad.

3 Existe evidencia de que la mayor regulación en algunas Comunidades Autónomas ha venido aso-

ciada a una mayor inflación y a un menor empleo en el sector (Banco de España, 2009).
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2. LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS 

Jesús Sánchez Fernández

1. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DEL AÑO

Los diagramas termopluviométricos del gráfico 1, correspondientes a las estacio-
nes de Badajoz y Cáceres (capitales), muestran lo que ha sido el comportamiento climá-
tico del año 2008.

Desde el punto de vista pluviométrico el año puede calificarse como seco, con un
invierno de seco a normal, una primavera de húmeda a muy húmeda, un verano muy seco
y una otoñada de seca a muy seca. Toda la región presenta valores deficitarios entre el 15
y el 30% de los valores normales. 

En cuanto a las temperaturas, el año 2008 ha sido calificado en la provincia de Ba-
dajoz como cálido y en la de Cáceres como de normal a frío. En la primera mitad del año
predominaron las temperaturas normales o superiores a lo normal y en la segunda mitad
las temperaturas fueron claramente inferiores a lo normal, con octubre y noviembre cali-
ficados como muy fríos. 

2. LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

Las cifras de superficie, producciones y valoración a nivel provincial y regional figu-
ran en los cuadros 1, 2 y 3. 

Para la comparación anual de cifras hemos de recurrir, como hemos hecho en años an-
teriores, al cuadro 4, en el que figuran los veinte principales productos agrícolas de la
agricultura extremeña.

En el año 2008, la superficie sembrada de cereales de invierno ascendió a 296.700 ha,
lo que supone 52.000 ha más que en 2007. Este aumento se ha concentrado en el trigo
blando y en la cebada, y más en la provincia de Badajoz que en la de Cáceres.

Los rendimientos unitarios, sin embargo, no han acompañado a estas siembras y han
sido menores que en 2007, salvo en el trigo duro. En el caso de la cebada esta caída en el
rendimiento ha sido del 30%. No obstante, el aumento de la superficie ha compensado am-
pliamente la reducción de los rendimientos, de manera que la producción ha ascendido a
761.500 t, que supone un incremento del 8,6% sobre la del año 2007.
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BADAJOZ CÁCERES

BADAJOZ CÁCERES

GRÁFICO 1: Diagramas termopluviométricos
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Las siembras de cereales de primavera ascendieron a 86.500 ha, casi 7.000 ha más que
en 2007, debido únicamente al maíz, ya que el arroz descendió levemente. Igual que en
los cereales de invierno los rendimientos fueron inferiores al año 2007, alcanzando el
maíz 11.100 kg/ha y el arroz 6.960 kg/ha. La producción de cereales de primavera fue de
856.900 t, que supone un incremento del 4,2% sobre la de 2007.

En cuanto a las cotizaciones, la cosecha de 2008 recibía del año 2007 un panorama cla-
ramente alcista, fruto de una demanda en continuo crecimiento. Sin embargo, coincidiendo
con el inicio de la recolección (junio-julio), las cotizaciones empezaron a describir un
lento pero continuo descenso y así siguió hasta finales de año. Especialmente fuerte ha sido
el descenso en el caso del maíz (-29%). Lo contrario, sin embargo, ha ocurrido con el
arroz, donde el incremento en el precio ha superado el 41%.

La valoración a precios de productor del sector de los cereales ascendió en el año 2008
a 315,6 millones de euros, que unidos a los 54,7 millones de euros de subvenciones per-
cibidas, elevan la valoración a precios básicos a 370,3 millones de euros, un 6% superior
al año 2007.

La superficie sembrada de girasol fue de 16.721 ha, que supone un 35% más que en
2007. Los rendimientos subieron ligeramente y los precios se mantuvieron. Las subven-
ciones percibidas se duplicaron por lo que la valoración a precios básicos fue casi un 11%
superior al año 2007.

En el caso del tabaco se ha recuperado la producción, que unido a un incremento en
los precios percibidos superior al 22% hace que la valoración a precio de productor as-
cienda a 21,3 millones de euros. Como las ayudas percibidas se situaron en 60,9 millones
de euros la valoración a precios básicos asciende a 82,32 millones. 

La superficie cultivada de tomate ascendió a 19.392 ha, que supone un incremento de
casi el 10,3%. Los rendimientos sin embargo no acompañaron, siendo la producción de
1.238.000 t, casi un 15% menos que en el año 2007. Los precios percibidos subieron casi
un 56% por lo que la valoración a precios de productor del tomate para conserva ascen-
dió a 92,8 millones de euros. Las ayudas percibidas por el cultivo en 2008 han sido de
17,97 millones de euros.

Con respecto a los frutales se observa una recuperación de la producción de las prin-
cipales especies. Los precios también acompañaron con subidas apreciables, salvo en el
caso de la cereza que tuvo un precio medio inferior en un 26% al del año 2007. 

La producción de aceituna de mesa sufrió una fuerte reducción (-24%) y como los pre-
cios bajaron casi otro 24%, la valoración final sufre un fuerte descenso del 42,2%. Al con-
trario que en el año 2007, la disminución ha sido más fuerte en Badajoz que en Cáceres.

Los precios de la uva para vinificación y del vino bajaron un 24,1% y un 8,45% res-
pectivamente, pero como la producción subió más del 25%, la valoración resultante su-
pone un incremento del 8,5% respecto al año 2007.

Referente a la aceituna de almazara, observamos un ligero aumento de la producción
(3,1%), coincidente con un acusadísimo descenso de los precios (37,3%), por lo que la va-
loración a precios de productor disminuyó un 35,3%. El aumento de las subvenciones,
que subieron de 3,5 a 17,8 millones de euros, mitigaron en parte los efectos negativos de
los bajos precios, de manera que la valoración a precios básicos desciende sólo un 15,4%.

En el caso del aceite de oliva, las disminuciones de la producción (14,5%) y de los
precios (4,4%), provocaron un descenso de la valoración a precios de productor de un
18,6%. Como las subvenciones percibidas desaparecieron, la valoración a precios básicos
desciende también un 18,6%.
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CUADRO 1: Producciones agrícolas. Badajoz. Año 2008

Superficie
(ha)

Volumen Valoración (millones de euros)

Ud Cantidad
Precio

productor
Subvención

Precio 
básico

Trigo duro 21.463 000 t 67,503 19,185 4,992 24,177
Trigo blando 80.135 000 t 273,051 51,289 4,859 56,147
Cebada 95.920 000 t 211,104 33,911 5,370 39,281
Avena 47.420 000 t 90,098 14,941 2,352 17,293
Maíz 40.676 000 t 449,470 70,477 8,085 78,562
Arroz 20.915 000 t 147,032 57,185 17,876 75,061
Otros cereales 22.357 000 t 57,665 9,383 0,962 10,345
CEREALES 328.886 000 t 1.295,923 256,370 44,497 300,866
Tabaco 42 000 t 0,119 0,087 0,450 0,538
Girasol 16.519 000 t 16,573 6,968 1,111 8,079
Pimiento pimentón 68 000 t 0,186 0,645 — 0,645
Remolacha 0 000 t 0,000 0,000 — 0,000
Otros industriales 463 000 t 0,655 0,170 0,036 0,207
INDUSTRIALES 17.092 000 t 17,533 7,871 1,597 9,469
Cereza 40 000 t 0,220 0,269 — 0,269
Melocotón y nectarina 6.735 000 t 101,552 46,308 — 46,308
Ciruela 4.050 000 t 61,968 29,125 — 29,125
Pera 1.410 000 t 29,828 17,748 — 17,748
Aceituna de mesa 36.000 000 t 46,823 21,070 — 21,070
Otras (incluida uva 
de mesa)

6.251 000 t 13,391 8,104 — 8,104

FRUTAS 54.486 000 t 253,782 122,624 0,000 122,624
Tomate 16.619 000 t 1.080,810 81,061 15,018 96,078
Espárrago 780 000 t 4,058 7,065 — 7,065
Melón 3.020 000 t 73,635 13,328 — 13,328
Ajo 590 000 t 3,729 4,699 — 4,699
Otras hortalizas 
(incluida patata)

5.315 000 t 123,987 29,150 — 29,150

Plantones de vivero — Millones plantones 426,210 29,435 — 29,435

Flores y plantas 
ornamentales

— Millones ud.. 1,898 6,072 — 6,072

HORTALIZAS, 
PATATA, PLANTAS Y
FLORES

26.324 — — 170,809 15,018 185,827

Uva para vinificacion 84.385 000 t 147,545 22,737 — 22,737
Vino y mosto 000 hl 2.547,612 59,417 — 59,417

VIÑEDO PARA 
VINIFICACIÓN

84.385 — — 82,154 0,000 82,154

Aceituna para almazara 149.200 000 t 102,704 38,001 11,637 49,638
Aceite de oliva — 000 t 17,412 41,222 — 41,222
OLIVAR PARA 
ALMAZARA

149.200 — — 79,223 11,637 90,860

Leguminosas 10.716 000 t 12,183 3,864 1,379 5,242
Forrajes y pajas — 000 t 448,026 8,900 — 8,900
Otros — 000 t — 4,477 — 4,477

OTROS PRODUCTOS — — 460,209 17,241 1,379 18,620

TOTAL PRODUCCIÓN VEGETAL — — 736,292 74,128 810,420

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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CUADRO 2: Producciones agrícolas. Cáceres. Año 2008

Superficie
(ha)

Volumen Valoración (millones de euros)

Ud Cantidad
Precio 

productor
Subvención

Precio 
básico

Trigo duro 158 000 t 0,395 0,114 0,036 0,149
Trigo blando 9.905 000 t 25,015 4,698 0,587 5,284
Cebada 2.792 000 t 6,142 0,988 0,202 1,190
Avena 14.512 000 t 26,122 4,349 0,831 5,179
Maíz 19.893 000 t 223,418 34,198 3,751 37,950
Arroz 5.490 000 t 35,932 13,956 4,658 18,614
Otros cereales 2.448 000 t 6,119 0,973 0,149 1,122
CEREALES 55.198 000 t 323,143 59,276 10,213 69,489
Tabaco 8.998 000 t 28,902 21,248 60,532 81,780
Girasol 202 000 t 0,218 0,084 0,021 0,105
Pimiento pimentón 848 000 t 2,575 8,935 — 8,935
Remolacha 000 t 0,000 0,000 — 0,000
Otros industriales 125 000 t 0,366 0,104 0,016 0,120
INDUSTRIALES 10.173 000 t 32,061 30,372 60,569 90,940
Cereza 6.970 000 t 24,775 30,312 — 30,312
Melocotón y Nectarina 535 000 t 5,505 2,510 — 2,510
Ciruela 595 000 t 6,453 3,033 — 3,033
Pera 115 000 t 2,133 1,269 — 1,269
Aceituna de mesa 25.800 000 t 19,475 8,764 — 8,764

Otras (incluida uva
de  mesa)

3.127 000 t 8,323 6,639 — 6,639

FRUTAS 37.142 000 t 66,664 52,527 0,000 52,527
Tomate 2.773 000 t 157,323 11,799 2,957 14,756
Espárrago 240 000 t 1,247 2,171 — 2,171
Melón 450 000 t 12,731 2,304 — 2,304
Ajo 110 000 t 0,579 0,730 — 0,730
Otras hortalizas 
(incluida patata)

2.242 000 t 60,609 14,986 — 14,986

Plantones de vivero — Millones plantones 107,957 2,789 — 2,789
Flores y plantas 
ornamentales

— Millones ud. 1,194 4,185 — 4,185

HORTALIZAS, 
PATATA, PLANTAS Y
FLORES

5.815 — — 38,963 2,957 41,920

Uva para vinificacion 4.121 000 t 3,355 0,517 — 0,517
Vino y mosto — 000 hl 57,927 1,632 — 1,632
VIÑEDO PARA 
VINIFICACION

4.121 — — 2,149 0,000 2,149

Aceituna para almazara 51.700 000 t 25,128 9,297 6,130 15,427
Aceite de oliva — 000 t 2,720 6,387 — 6,387
OLIVAR PARA
ALMAZARA

51.700 — — 15,685 6,130 21,814

Leguminosas 1.485 000 t 1,373 0,540 0,227 0,767
Forrajes y pajas — 000 t 65,303 1,680 — 1,680
Otros — 000 t — 2,310 — 2,310
OTROS PRODUCTOS — 66,676 4,530 0,227 4,757
TOTAL PRODUCCION VEGETAL         — — 203,502 80,095 283,596

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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CUADRO 3: Producciones agrícolas. Extremadura. Año 2008

Superficie
(ha)

Volumen Valoración (millones de euros)

Ud Cantidad
Precio

productor
Subvención

Precio 
básico

Trigo duro 21.621 000 t 67,898 19,298 5,028 24,326
Trigo blando 90.040 000 t 298,066 55,986 5,445 61,432
Cebada 98.712 000 t 217,246 34,899 5,572 40,471
Avena 61.932 000 t 116,220 19,290 3,183 22,472
Maíz 60.569 000 t 672,888 104,675 11,836 116,512
Arroz 26.405 000 t 182,964 71,141 22,534 93,675
Otros cereales 24.805 000 t 63,784 10,356 1,111 11,467
CEREALES 384.084 000 t 1.619,066 315,645 54,710 370,355
Tabaco 9.040 000 t 29,021 21,336 60,982 82,318
Girasol 16.721 000 t 16,791 7,052 1,132 8,184
Pimiento pimentón 916 000 t 2,761 9,581 — 9,581
Remolacha 0 000 t 0,000 0,000 — 0,000
Otros industriales 588 000 t 1,021 0,275 0,052 0,327
INDUSTRIALES 27.265 000 t 49,594 38,243 62,166 100,409
Cereza 7.010 000 t 24,995 30,581 — 30,581
Melocotón y Nectarina 7.270 000 t 107,057 48,818 — 48,818
Ciruela 4.645 000 t 68,421 32,158 — 32,158
Pera 1.525 000 t 31,961 19,017 — 19,017
Aceituna de mesa 61.800 000 t 66,298 29,834 — 29,834
Otras (incluida uva 
de mesa)

9.378 000 t 21,714 14,743 — 14,743

FRUTAS 91.628 000 t 320,446 175,151 0,000 175,151
Tomate 19.392 000 t 1.238,133 92,860 17,974 110,834
Espárrago 1.020 000 t 5,305 9,236 — 9,236
Melón 3.470 000 t 86,366 15,632 — 15,632
Ajo 700 000 t 4,308 5,428 — 5,428
Otras hortalizas 
(incluida patata)

7.557 000 t 184,596 44,136 — 44,136

Plantones de vivero — Millones plantones 534,167 32,223 — 32,223

Flores y plantas 
ornamentales

— Millones ud. 3,092 10,257 — 10,257

HORTALIZAS, 
PATATA, PLANTAS Y
FLORES

32.139 — 209,773 17,974 227,747

Uva para vinificacion 88.506 000 t 150,900 23,254 — 23,254
Vino y mosto 000 hl 2.605,539 61,049 — 61,049

VIÑEDO PARA 
VINIFICACION

88.506 — — 84,303 0,000 84,303

Aceituna para almazara 200.900 000 t 127,832 47,298 17,767 65,065
Aceite de oliva — 000 t 20,132 47,609 — 47,609
OLIVAR PARA 
ALMAZARA

200.900 — — 94,907 17,767 112,674

Leguminosas 12.201 000 t 13,556 4,404 1,606 6,009
Forrajes y pajas — 000 t 513,329 10,580 — 10,580
Otros — 000 t — 6,787 — 6,787

OTROS PRODUCTOS — 526,885 21,771 1,606 23,377

TOTAL PRODUCCION VEGETAL — — 939,794 154,222 1.094,016

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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3. LAS PRODUCCIONES GANADERAS

El año 2008 ha continuado con los mismos rasgos que fueron definitorios del año
2007: fuerte descenso en los precios de venta (ganado bovino y porcino especialmente) e
incremento en los precios de los inputs (piensos y energía). La retracción en el consumo
debido a la crisis económica ha provocado una grave crisis en estos sectores. En los cua-
dros 5 y 6 se resumen los datos más significativos.

Bovino.- La producción del ganado bovino ascendió en el año 2008 a 88,06 miles
de t, con un incremento del 2,59% sobre 2007. El ternero para vida tuvo una disminución
cercana al 17% en el precio medio estadístico, el añojo para sacrificio del 3,5% y la ter-
nera para sacrificio bajó casi el 6%. Lo anterior ha supuesto que la valoración a precios
del productor haya disminuido un 6,9%. 

Las ayudas recibidas por el sector han sido de 73,93 millones de euros, de los que
62,35 corresponden a las ayudas que por metodología se engloban en las subvenciones a los
productos ganaderos (prima base y complementaria a la vaca nodriza).

Ovino-caprino.- La producción del ganado ovino-caprino fue en el año 2008 de
70,3 miles de t, con una disminución del 6,43% sobre el año 2007. Las cotizaciones del cor-
dero de 23 kg se han mantenido por debajo de las del 2007 en la primera mitad del año, para
ser superiores en la segunda mitad. El precio medio estadístico de este tipo de cordero se ha

Producto
Superficie

(ha)
Rendimiento

(Volumen) Precio Subvención
Valor a pre-
cio básico

TRIGO DURO -3,8 2,0 27,4 15,4 26,6

TRIGO BLANDO 58,6 57,4 -6,8 166,6 52,8

CEBADA 20,6 -15,8 -8,4 100,7 -15,7

AVENA 2,9 -7,8 8,0 72,1 5,8

MAÍZ 14,3 8,3 -29,2 93,8 -18,2

ARROZ -1,2 -8,6 41,6 90,1 40,3

TABACO -1,4 9,8 22,5 -0,5 6,7

GIRASOL 35,8 2,5 0,4 109,9 10,7

PIMIENTO PIMENTÓN -7,9 -4,0 22,0 - 17,1

ESPARRAGO -15,0 22,0 11,0 - 35,3

TOMATE 10,3 -14,7 55,9 -38,7 11,8

PERA - 25,4 4,0 - 30,4

MELOCOTÓN-NECTARINA - 9,3 8,6 - 18,7

CIRUELA - 0,7 18,8 - 19,6

CEREZA - 10,0 -26,0 - -18,6

ACEITUNA MESA - -24,0 -23,7 - -42,2

ACEITUNA DE ALMAZARA - 3,1 -37,3 372,1 -15,4

ACEITE - -14,5 -4,4 - -18,6

UVA PARA VINIFICACIÓN - 25,2 -24,1 - -4,9

VINO - 25,2 -8,4 - 14,7

CUADRO 4: Variaciones interanuales (% 2008/2007) de superficies, rendimientos 
(volúmenes en leñosos), precios, subvenciones y valores a precio básico. Extremadura

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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fijado en el entorno de los 2,56 €/kg, con un incremento respecto a 2007 superior al 3,2%.
En el caso del cabrito lechal se ha constatado un descenso superior al 5%. Lo anterior ha su-
puesto que la valoración a precios del productor haya bajado un 4,2%.

Las ayudas recibidas por el sector han ascendido a 46,30 millones de euros, de los
que 34,66 corresponden a las ayudas que por metodología se engloban en las subvencio-
nes a los productos ganaderos (prima a la oveja y prima a la cabra). 

Porcino.- La producción del ganado porcino fue en el año 2008 de 193,14 miles de
t, con una disminución del 11,4% sobre 2007. Todos los tipos de animales de tronco ibérico
tuvieron cotizaciones por debajo de las del año pasado. Así, en términos medios anuales, los
lechones ibéricos de 50 libras bajaron un 36,0% respecto al año 2007, el cebado ibérico un
16,0%, y los marranos un 26%. Sólo el porcino de capa blanca subió, en este caso un 9,5%.
Lo anterior ha supuesto que la valoración haya sido de 229,12 millones de euros, que re-
presenta un considerable descenso del 33,6% respecto a las cifras de 2007.

Broilers.- El precio medio estadístico del pollo se ha situado en 1,01 €/kg, casi un
10% inferior al del año 2007. Una subida en la producción cercana al 8,7% motiva que la
valoración final signifique un descenso del 0,4% respecto a 2007.

Leche.- La producción de leche sufre un incremento del 3,3%, debido a la subida
en la producción de leche de vaca (3,4%), de oveja (1,03%) y de cabra (3,7%). El precio
de la leche de vaca sube un 8%, el de la leche de oveja un 6,0% y el de la leche de cabra
un 5,0%. Todo ello hace que la valoración del sector lácteo ascienda a 33,08 millones de
euros, un 9,8% superior al año 2007. 

Huevos.- La producción de huevos de gallina en 2008 se estimó en 31,3 millones
de docenas, que supone un descenso del 2% respecto a 2007. Como los precios subieron
cerca del 4%, la valoración de este subsector es un 1,8% superior al año 2007. 

Apicultura.- Los productos procedentes de la apicultura (miel y cera) experimen-
tan una subida del 26,1% en su valoración, debido a un incremento en la producción del
1,9% y en los precios del 23,7%. 

Lana.- La producción de lana sube un 3,0% respecto al año 2007 y los precios fue-
ron un 24% superiores al año anterior, lo que trae como consecuencia un incremento en
la valoración superior al 26%.

Sacrificio de ganado.- Se presenta en el cuadro 7 la estadística de sacrificio de ga-
nado en mataderos de la región correspondiente a los años 2007 y 2008.

En el año 2008 se sacrificaron en la región 107.857 cabezas de ganado vacuno, que
supone un aumento de casi el 25% con respecto al año anterior. En España se sacrifica-
ron 2,48 millones de cabezas de ganado bovino, que representan un incremento del 2% res-
pecto a 2007.

El sacrificio de ganado ovino ha disminuido un 13,5%, ascendiendo a la cifra de
408.611 cabezas. La disminución ha llegado a ser casi del 30% en los mataderos de la
provincia de Badajoz. A nivel nacional esta disminución ha sido del 19% (casi 3.250.000
cabezas menos que en el año 2007)

En ganado caprino la cifra de sacrificios vuelve a descender, en este año un 9%, y
se sitúa en 33.765 cabezas. A nivel nacional esta disminución ha sido del 10%.

En ganado porcino se sacrificaron 883.864 animales, que representan un aumento
del 10,3% con respecto a las cifras del año 2007. Los lechones sacrificados ascendieron
a casi 93.000 animales, con un aumento del 68,1% respecto a 2007. A nivel nacional ha
habido una disminución del 0,5%.
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En ganado avícola hay un aumento del 31,5% superando los 21,6 millones el nú-
mero de aves sacrificadas. El aumento es espectacular en la provincia de Cáceres (62,6%). 

A nivel nacional el sacrificio de ganado avícola ha aumentado un 1,5%.
Las cifras de sacrificio de ganado en nuestra región suponen el 2,1% del total na-

cional en ganado porcino, el 2,7% en caprino, el 2,9% en ovino, el 4,3% en bovino y el
3% en avícola. 

Volumen Valoración (millones de euros)

BADAJOZ Ud. Cantidad
Precio

productor
Subvención Precio básico

Ganado bovino 000 t 36,08 58,108 24,034 82,142
Ganado porcino 000 t 169,13 201,483 201,483
Ganado ovino-caprino 000 t 43,99 90,958 21,514 112,472
Aves de corral 000 t 35,02 33,011 33,011
Otro ganado 000 t 3,07 4,672 4,672
TOTAL CARNE
Y GANADO

000 t 287,29 388,232 45,548 433,780

Leche Millones litros 24,51 11,536 11,536
Huevos Miles de docenas 30.100,00 28,219 28,219
Lana t 3.850,19 2,688 2,688
Miel y cera t 3.169,00 5,962 5,962
TOTAL PRODUCTOS ANIMALES 48,405 48,405
TOTAL PRODUCCION ANIMAL 436,637 45,548 482,185

CACERES
Ganado bovino 000 t 51,98 84,272 38,324 122,596
Ganado porcino 000 t 24,01 27,641 27,641
Ganado ovino-caprino 000 t 26,35 56,030 13,153 69,183
Aves de corral 000 t 27,10 27,259 27,259
Otro ganado 000 t 2,11 3,059 3,059

TOTAL CARNE 
Y GANADO

000 t 131,56 198,262 51,477 249,739

Leche Millones litros 41,18 21,548 21,548
Huevos Miles de docenas 1.200,00 1,125 1,125
Lana t 2.688,35 1,239 1,239
Miel y cera t 2.017,00 3,821 3,821
TOTAL PRODUCTOS ANIMALES 27,733 27,733
TOTAL PRODUCCION ANIMAL 225,995 51,477 277,472

EXTREMADURA
Ganado bovino 000 t 88,06 142,380 62,358 204,738
Ganado porcino 000 t 193,14 229,124 229,124
Ganado ovino-caprino 000 t 70,35 146,988 34,667 181,655
Aves de corral 000 t 62,12 60,270 60,270
Otro ganado 000 t 5,18 7,732 7,732
TOTAL CARNE 
Y GANADO

000 t 418,85 586,494 97,025 683,519

Leche Millones litros 65,68 33,084 33,084
Huevos Miles de docenas 31.300,00 29,344 29,344
Lana t 6.538,54 3,927 3,927
Miel y cera t 5.186,00 9,783 9,783
TOTAL PRODUCTOS ANIMALES 76,138 76,138
TOTAL PRODUCCION ANIMAL 662,632 97,025 759,657

CUADRO 5. Producciones ganaderas 2008

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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4. CONSUMOS INTERMEDIOS

El montante total de los consumos intermedios (cuadro 11) ascendió en el año 2008
a 942,45 millones de euros, un 10,17% más que en 2007. Suben todos los epígrafes desta-
cando los fertilizantes (22,79%), la energía (22,54%) y los fitosanitarios (15,38%). Junto
al incremento unitario de los precios pagados, el subsector agrícola aumentó la superficie
sembrada, lo que provoca que la cantidad absoluta sufra esos fuertes incrementos.

5. LAS SUBVENCIONES

Para Extremadura el montante de las subvenciones que hemos imputado a las Cuen-
tas Económicas de la Agricultura ascienden en 2008 a 667,55 millones de euros, que re-
presentan una subida del 5,4% sobre el año 2007 (cuadro 8).

Las Subvenciones a los Productos aumentan un 12,50%, debido exclusivamente a
los productos vegetales, ya que las subvenciones imputadas al ganado permanecen inva-
riables. Dentro de los productos vegetales el incremento en las cantidades percibidas se
debe al arroz, a las ayudas por superficie (adelanto del pago correspondiente a la cosecha
2008) y al olivar.

En el capítulo de Otras Subvenciones hay que distinguir entre las otras subvencio-
nes propiamente dichas y las subvenciones debidas al Pago Único. Las primeras dismi-
nuyen en un 0,67%, destacando los incrementos en las ayudas al sacrificio obligatorio y
al desarrollo rural (indemnización compensatoria y ayudas agroambientales); el Pago

Producto Volumen Valor a precio
productor

Subvención Valor a precio
básico

Ganado bovino 2,59 -6,93 0,17 -4,88
Ganado porcino -11,45 - -33,63
Ganado ovino-caprino -6,43 -4,22 -0,18 -3,48
Aves de corral 8,70 -0,42 - -0,42
Otro ganado -1,82 -12,18 - -12,18
TOTAL CARNE Y GANADO -5,14 -18,66 0,04 -16,44

Leche 3,30 9,82 - 9,82
Huevos -2,09 1,81 - 1,81
Lana -1,15 12,28 - 12,28
Miel y cera -1,64 26,11 - 26,11
TOTAL PRODUCTOS ANIMALES 8,45 - 8,45
TOTAL PRODUCCION ANIMAL -16,25 0,04 -14,47

CUADRO 6: Variaciones interanuales (% 2008/2007) de las producciones animales,
valor a precio de productor, subvenciones y valores a precio básico. Extremadura

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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Único por su parte alcanza la cantidad de 326,22 millones de euros, lo cual significa un
incremento del 2,18%.

En el cuadro 8 se presenta con detalle la comparación de los años 2007 y 2008.

6. LAS CIFRAS FINALES MACROECÓNOMICAS 

Los datos referentes a las cifras macroeconómicas provinciales y regionales se
muestran en los cuadros 9,10 y 11.

La Producción de la Rama Agraria ascendió en el año 2008 a 1.912,9 millones de
euros, con una disminución del 5,21% respecto al año 2007. Esta disminución se produce
tras aumentar la Producción Vegetal un 2,13% y disminuir la Producción Animal un
14,47%.

En la Producción Vegetal el aumento en la valoración económica proviene de va-
rias causas como corresponde a un subsector tan variado. Podemos enumerar unas cuan-
tas: el aumento en la superficie sembrada de cereales, girasol y tomate, la recuperación en
las producciones frutícolas (salvo aceituna de mesa), el aumento en el precio del tabaco
y el aumento en las subvenciones percibidas (arroz, olivar y herbáceos).

A nivel provincial el comportamiento es distinto (igual que pasó en el año 2007).
La provincia de Cáceres ha sufrido el lastre de los malos precios de la cereza y la mala co-
secha de aceituna de mesa. Los buenos precios que ha tenido el tabaco no han bastado para
contrarrestar esas bajadas y de esta manera la producción vegetal disminuye en Cáceres
un 1,67%.

En Badajoz, el aumento en el precio del tomate, la recuperación de la producción
de fruta y sus precios y el incremento en el precio percibido por el arroz, son los causan-
tes principales (junto al incremento en las subvenciones), de que la valoración de la Pro-
ducción Vegetal haya aumentado un 3,53%.

2007 2008 08/07 Var % 2008 (%s/total)

A LOS PRODUCTOS VEGETALES 126,355 154,222 22,1 23,1
1 Cereales 29,626 54,710 84,7 8,2
2 Plantas Industriales 61,882 62,166 0,5 9,3
3 Hortalizas 29,327 17,974 -38,7 2,7
4 Frutas 0,158 0,000 - 0,0
5 Olivar 4,036 17,767 340,2 2,7
6 Leguminosas 1,327 1,606 21,0 0,2

A LOS PRODUCTOS ANIMALES 96,983 97,025 0,0 14,5
1 Ganado Bovino 62,253 62,358 0,2 9,3
2 Ganado Ovino y Caprino 34,730 34,667 -0,2 5,2

SUBV. A LOS PRODUCTOS 223,338 251,248 12,5 37,6

OTRAS SUBVENCIONES 409,938 416,302 1,6 62,4
Otras Subvenciones 90,693 90,082 -0,7 13,5
Pago Único 319,245 326,220 2,2 48,9

TOTAL SUBVENCIONES 633,276 667,550 5,4 100,0

CUADRO 8: Evolución de las subvenciones de explotación (millones de euros) (Extremadura)

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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En el caso de la Producción Animal, sólo suben los productos animales (leche, hue-
vos, lana y miel) un 8,4%, fundamentada en buena medida en la evolución al alza en los
precios. Sin embargo, la producción de carne y ganado experimenta una fuerte reducción,
valorada en el 16,5%. Todas las especies disminuyen su valoración, lo que se hace notar
de manera especial en las cuentas de este concepto en la provincia de Badajoz por el fuerte
peso del ganado porcino.

Los Gastos de Fuera del Sector experimentaron en 2008 un aumento del 10,17%,
alcanzando los 942 millones de euros. Ello provoca que el Valor Añadido Bruto tenga una
tasa negativa de crecimiento del 16,5%, en términos corrientes, (en la provincia de Badajoz
es del –18,7%).

El cómputo total de Subvenciones se sitúa en 667,5 millones de euros con un au-
mento de 5,4% sobre las contabilizadas en el año 2007. Ya se ha comentado en el epí-
grafe anterior los principales aspectos de esta macromagnitud.

Como consecuencia de todo lo anterior la Renta Agraria ascendió a 1.242,8 millones
de euros corrientes, lo cual representa una disminución del 13,2% respecto al año 2007. 

El montante global de subvenciones percibidas supone el 53,7% de la Renta Agra-
ria de Extremadura (en el año 2007 esta cifra fue del 44%), reflejando la mayor repre-
sentación que adquiere este concepto cuando desciende la producción de la rama agraria.
Para el conjunto de España, las cifras disponibles en estos momentos estiman este por-
centaje en el 31,6%. 
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Variación en % 2008/2007
BADAJOZ 2007 Cantidad Precio Valor 2008 %
A.- PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA 1.413,90 — — -5,85 1.331,18 100,0
PRODUCCIÓN VEGETAL 782,81 — — 3,53 810,42 60,9

1 Cereales 276,05 7,28 1,59 8,99 300,87 22,6
2 Industriales 8,98 -1,02 6,50 5,41 9,47 0,7
3 Hortalizas,Patata,Plantas y Flores 167,66 — — 10,84 185,83 14,0
4 Frutas (1) 124,83 -0,94 -0,83 -1,76 122,62 9,2
5 Uva vinificación 23,88 25,38 -24,05 -4,77 22,74 1,7
6 Vino y Mosto 51,78 25,40 -8,49 14,76 59,42 4,5
7 Aceituna para almazara 60,79 3,98 -21,47 -18,35 49,64 3,7
8 Aceite de oliva 50,36 -14,03 -4,78 -18,14 41,22 3,1
9 Otros (2) 18,49 — — 0,70 18,62 1,4

PRODUCCIÓN ANIMAL 592,86 — — -18,67 482,18 36,2
Carne y Ganado 547,98 — — 433,78 32,6
1 Bovino 87,98 1,86 -8,34 -6,64 82,14 6,2
2 Porcino 304,61 -11,84 -24,97 -33,86 201,48 15,1
4 Ovino y Caprino 115,92 -6,04 3,26 -2,98 112,47 8,4
5 Aves 34,13 5,23 -8,08 -3,28 33,01 2,5
6 Otros 5,34 -2,11 -10,57 -12,45 4,67 0,4
Productos Animales 44,87 — — 48,41 3,6
1 Leche 10,49 1,70 8,10 9,93 11,54 0,9
2 Huevos 27,14 -0,01 3,98 3,97 28,22 2,1
3 Lana 2,33 -0,84 16,14 15,16 2,69 0,2
4 Miel y cera 4,91 -2,02 24,06 21,55 5,96 0,4

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS. 28,01 — — 0,38 28,12 2,1
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
NO AGRARIAS NO SEPARABLES 10,23 — — 2,23 10,46 0,8
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 624,95 — — 10,45 690,24 51,9

1 Semillas y Plantones 29,12 — — 14,56 33,36 2,5
2 Energía y Lubricantes 51,21 — — 22,73 62,85 4,7
3 Fertilizantes 67,49 — — 24,81 84,24 6,3
4 Productos Fitosanitarios 19,64 — — 17,26 23,04 1,7
5 Gastos Veterinarios 38,52 — — 3,32 39,79 3,0
6 Piensos 336,89 — — 6,30 358,11 26,9
7 Mantenimiento de material y edificios 34,73 — — 1,80 35,35 2,7
8 Otros Bienes y Servicios 47,34 — — 12,99 53,49 4,0

C= (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 788,96 — — -18,76 640,94 48,1
D.- CONSUMO de CAPITAL FIJO 89,50 — — 2,00 91,29 6,9
E.- OTRAS SUBVENCIONES 242,690 — — 1,11 245,390 18,4
F.- OTROS IMPUESTOS 7,19 — — 11,12 7,99 0,6
G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA 934,95 — — -15,82 787,05 59,1

(1) Incluye: uva de mesa y aceituna de aderezo.
(2) Incluye: leguminosas, forrajes, pajas y otros.

CUADRO 9: EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2008 (estimación a 1 de
septiembre de 2009) (valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

13!NBDSPNBHOJUVEFT!BHSBSJBT;14!Fm!Tjtufnb!gjobodjfsp!!230220311:!!27;47!!Q�hjob!65



LAS MACROMAGNITUDES AGRARIAS

55

Variación en % 2008/2007
CÁCERES 2007 Cantidad Precio Valor 2008 %
A.- PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA 604,14 — — -3,70 581,77 100,0
PRODUCCIÓN VEGETAL 288,41 — — -1,67 283,60 48,7

1 Cereales 73,25 2,91 -7,81 -5,13 69,49 11,9
2 Industriales 84,08 8,61 -0,41 8,16 90,94 15,6
3 Hortalizas,Patata,Plantas y Flores 39,50 — — 6,12 41,92 7,2
4 Frutas (1) 59,99 7,99 -18,92 -12,45 52,53 9,0
5 Uva vinificación 0,58 17,72 -24,05 -10,59 0,52 0,1
6 Vino y Mosto 1,45 17,72 -4,30 12,65 1,63 0,3
7 Aceituna para almazara 16,13 -0,36 -4,01 -4,35 15,43 2,7
8 Aceite de oliva 8,15 -17,31 -5,17 -21,59 6,39 1,1
9 Otros (2) 5,29 — — -10,07 4,76 0,8

PRODUCCIÓN ANIMAL 295,34 — — -6,05 277,47 47,7
Carne y Ganado 270,01 — — 249,74 42,9
1 Bovino 127,25 3,10 -6,56 -3,66 122,60 21,1
2 Porcino 40,62 -8,57 -25,57 -31,95 27,64 4,8
4 Ovino y Caprino 72,27 -7,08 3,02 -4,28 69,18 11,9
5 Aves 26,40 13,54 -9,05 3,26 27,26 4,7
6 Otros 3,47 -1,40 -10,52 -11,77 3,06 0,5
Productos Animales 25,33 — — 27,73 4,8
1 Leche 19,63 4,28 5,25 9,76 21,55 3,7
2 Huevos 1,68 -35,66 3,98 -33,09 1,13 0,2
3 Lana 1,16 9,21 -2,48 6,50 1,24 0,2
4 Miel y cera 2,85 8,72 23,19 33,93 3,82 0,7

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS. 10,15 — — 0,21 10,17 1,7
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
NO AGRARIAS NO SEPARABLES 10,23 — — 2,91 10,53 1,8
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 230,54 — — 9,40 252,22 43,4

1 Semillas y Plantones 8,19 — — -1,20 8,09 1,4
2 Energía y Lubricantes 14,23 — — 21,87 17,34 3,0
3 Fertilizantes 16,00 — — 14,26 18,28 3,1
4 Productos Fitosanitarios 6,82 — — 9,97 7,50 1,3
5 Gastos Veterinarios 30,75 — — 8,01 33,22 5,7
6 Piensos 113,39 — — 9,65 124,34 21,4
7 Mantenimiento de material y edificios 20,58 — — 2,10 21,01 3,6
8 Otros Bienes y Servicios 20,59 — — 9,05 22,45 3,9

C= (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO 373,59 — — -11,79 329,55 56,6
D.- CONSUMO de CAPITAL FIJO 39,79 — — 1,99 40,59 7,0
E.- OTRAS SUBVENCIONES 167,248 — — 2,19 170,912 29,4
F.- OTROS IMPUESTOS 3,87 — — 6,64 4,12 0,7
G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA 497,18 — — -8,33 455,75 78,3

(1) Incluye: uva de mesa y aceituna de aderezo.
(2) Incluye: leguminosas, forrajes, pajas y otros.

CUADRO 10: EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2008 (estimación a 1
de septiembre de 2009) (valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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Variación en % 2008/2007
EXTREMADURA 2007 Cantidad Precio Valor 2008 %
A.- PRODUCCIÓN RAMA AGRARIA 2.018,04 -5,21 1.912,95 100,0
PRODUCCIÓN VEGETAL 1.071,22 2,13 1.094,02 57,2

1 Cereales 349,29 6,38 -0,33 6,03 370,35 19,4
2 Industriales 93,06 5,00 2,76 7,90 100,41 5,2
3 Hortalizas,Patata,Plantas y Flores 207,16 9,94 227,75 11,9
4 Frutas (1) 184,82 0,79 -5,98 -5,23 175,15 9,2
5 Uva vinificación 24,45 25,20 -24,05 -4,91 23,25 1,2
6 Vino y Mosto 53,23 25,22 -8,40 14,70 61,05 3,2
7 Aceituna para almazara 76,92 3,10 -17,95 -15,41 65,07 3,4
8 Aceite de oliva 58,50 -14,49 -4,83 -18,62 47,61 2,5
9 Otros (2) 23,78 -1,69 23,38 1,2

PRODUCCIÓN ANIMAL 888,20 -14,47 759,66 39,7
Carne y Ganado 817,99 683,52 35,7
1 Bovino 215,23 2,59 -7,28 -4,88 204,74 10,7
2 Porcino 345,23 -11,45 -25,05 -33,63 229,12 12,0
4 Ovino y Caprino 188,20 -6,43 3,16 -3,48 181,65 9,5
5 Aves 60,53 8,70 -8,39 -0,42 60,27 3,2
6 Otros 8,80 -1,82 -10,56 -12,18 7,73 0,4
Productos Animales 70,20 76,14 4,0
1 Leche 30,13 3,30 6,31 9,82 33,08 1,7
2 Huevos 28,82 -2,09 3,98 1,81 29,34 1,5
3 Lana 3,50 3,06 8,95 12,28 3,93 0,2
4 Miel y cera 7,76 1,89 23,76 26,10 9,78 0,5

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS. 38,16 0,33 38,29 2,0
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
NO AGRARIAS NO SEPARABLES 20,46 2,57 20,99 1,1
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS 855,49 10,17 942,45 49,3

1 Semillas y Plantones 37,31 11,10 41,45 2,2
2 Energía y Lubricantes 65,44 22,54 80,19 4,2
3 Fertilizantes 83,49 22,79 102,52 5,4
4 Productos Fitosanitarios 26,47 15,38 30,54 1,6
5 Gastos Veterinarios 69,27 5,40 73,01 3,8
6 Piensos 450,29 7,14 482,45 25,2
7 Mantenimiento de material y edificios 55,30 1,91 56,36 2,9
8 Otros Bienes y Servicios 67,93 11,80 75,94 4,0

C= (A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO1.162,55 -16,52 970,49 50,7
D.- CONSUMO de CAPITAL FIJO 129,30 1,99 131,88 6,9
E.- OTRAS SUBVENCIONES 409,938 1,55 416,302 21,8
F.- OTROS IMPUESTOS 11,06 9,55 12,11 0,6
G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA 1.432,13 -13,22 1.242,80 65,0

(1) Incluye: uva de mesa y aceituna de aderezo.
(2) Incluye: leguminosas, forrajes, pajas y otros.

CUADRO 11: EVOLUCIÓN MACROMAGNITUDES AGRARIAS 2008 (estimación a 1
de septiembre de 2009) (valores corrientes a precios básicos en millones de euros)

Fuente: Secretaría Gral. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
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3. EL SISTEMA FINANCIERO

José Luis Miralles Marcelo
José Luis Miralles Quirós

Mª del Mar Miralles Quirós 

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2008 las entidades financieras han desarrollado su actividad en un entorno
muy complejo. Durante el primer semestre la economía se ha caracterizado por un débil
crecimiento y una elevada inflación. Sin embargo, a partir del segundo semestre del año
la crisis económica se ha intensificado, llegando incluso en algunas de las principales eco-
nomías mundiales a situación de recesión.

El segundo semestre del año se ha caracterizado también por una fuerte inestabili-
dad financiera, con la quiebra de diversas instituciones financieras y firmas de inversión
y la intervención pública de entidades bancarias así como procesos de fusión. Todo ello
ha provocado la pérdida de confianza de los inversores y ahorradores, contribuyendo al
empeoramiento de la actividad económica en general.

Por áreas geográficas, cabe destacar que la economía de Estados Unidos registró en
2008 un crecimiento del 1,1% interanual, debido al mal comportamiento del consumo
privado y la inversión. En este entorno económico, la Reserva Federal rebajó drástica-
mente el tipo oficial de referencia, que pasó del 4,25% a principios de año a situarse en
una horquilla entre el 0% y el 0,25% a finales de diciembre.

En la Zona Euro, en cambio, el PIB se incrementó en un 0,7% en 2008, tras expe-
rimentar un brusco retroceso en el cuarto trimestre. La fuerte desaceleración económica
frenó la inflación, que acabó descendiendo al 1,6% interanual a finales de año. En este en-
torno, el Banco Central Europeo, tras decidir un incremento de 25 puntos básicos en el mes
de julio para contrarrestar la elevada inflación de los primeros meses, optó en los meses
posteriores por realizar sucesivos recortes, dejando los tipos en el 2,50% al cierre del ejer-
cicio.

La economía española no ha permanecido ajena a este escenario de crisis a nivel
internacional. Además, en el caso de España, se han unido otros problemas propios como
la crisis del sector inmobiliario y el fuerte incremento del desempleo (registrándose una
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tasa de paro del 13,9% al cierre del ejercicio económico). España finalizó 2008 con un cre-
cimiento del PIB del 1,2%, aunque las caídas del crecimiento de esta magnitud en los dos
últimos trimestres del año confirmaban que el país ha entrado en recesión por primera
vez en quince años.

En este contexto, la evolución de la inflación ha sido muy dispar. Mientras que en
el primer semestre la tasa alcanzó cotas muy elevadas por la escalada en el precio del pe-
tróleo, posteriormente ha empezado a recortarse, cerrando el año en una tasa del 1,4%, la
tasa anual más baja de los últimos diez años.

Por último, el recrudecimiento de las tensiones financieras y el riesgo de una pro-
funda recesión económica han penalizado la evolución de la bolsa española, sufriendo el
Ibex-35, su principal índice de referencia, un retroceso del 39,4% en el conjunto del año.

No obstante, es preciso señalar que en este contexto económico durante el ejerci-
cio 2008 las entidades financieras españolas sólo se han visto marginalmente salpicadas
por la adquisición de los denominados “activos tóxicos”, que tanto han dañado a sus com-
petidores internacionales. Esto ha sido debido a que el modelo del negocio bancario en Es-
paña está orientado al cliente y es completamente ajeno al modelo de “originar para
distribuir”, que ha dado tantas pérdidas a los bancos internacionales que lo han practi-
cado. Por último, podemos decir que, en líneas generales, las entidades financieras espa-
ñolas se encuentran en su gran mayoría, y salvo casos concretos, en buena situación, con
positivos ratios de rentabilidad, de solvencia y de eficiencia.

Dentro de este panorama del sistema financiero español, presentamos una visión ge-
neral de la situación actual del sistema financiero extremeño, haciendo especial referen-
cia a la red de oficinas bancarias, así como a la estructura de los depósitos y la inversión
crediticia.

2. RED DE OFICINAS BANCARIAS

Uno de los rasgos característicos del sistema financiero es su red de establecimien-
tos bancarios. Dentro del análisis de la configuración de la red de oficinas en Extremadura,
hacemos referencia, en primer lugar, a la evolución del número de oficinas en las provin-
cias de Badajoz y Cáceres, así como en el agregado autonómico y nacional.

Como podemos observar en el cuadro 1, a finales del año 2008 la red de oficinas
del sistema bancario español estaba compuesta por 45.662 sucursales. Esto supone que du-
rante el último año se ha moderado drásticamente el ritmo de apertura de nuevas oficinas
para diversificar el ámbito de actuación. En cifras supone tan sólo un crecimiento del
1,28% con respecto al año anterior frente al 21,33% de la última década.

Si realizamos el análisis por tipos de entidades, observamos que el reducido creci-
miento en número de oficinas del último año en España se ha traducido en un 0,24% en
bancos, el 1,60% en cajas de ahorro y el 2,91% en cooperativas de crédito, consecuencia evi-
dente del difícil contexto económico en el que nos encontramos. El análisis para la última
década es muy distinto. Mientras los bancos ven minorada su red de Oficinas (-11,12%), las
cajas de ahorro y cooperativas de crédito crecen en número de sucursales alrededor del
50%.

LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EXTREMEÑAS EN 2008

58

14!fm!tjtufnb!gjobodjfsp;14!Fm!Tjtufnb!gjobodjfsp!!230220311:!!27;48!!Q�hjob!69



EL SISTEMA FINANCIERO EN EXTREMADURA 2008

59

C
U

A
D

R
O

 1
: 

E
vo

lu
ci

ón
 d

el
 n

u
m

er
o 

d
e 

of
ic

in
as

 b
an

ca
ri

as

19
97

20
00

20
03

20
06

20
07

20
08

V
ar

ia
ci

ón
 (

%
)

n
ú

m
%

n
ú

m
%

n
ú

m
%

n
ú

m
%

n
ú

m
%

n
ú

m
%

08
/9

7
08

/9
7

B
ad

aj
oz

B
an

co
s

31
7

52
,2

30
8

47
,0

28
2

41
,5

27
3

38
,3

27
8

37
,6

27
9

37
,3

-1
1,

99
0,

36

C
aj

as
 A

ho
rr

o
21

9
36

,1
25

3
38

,6
27

9
41

,1
30

8
43

,3
32

6
44

,1
33

2
44

,4
51

,6
0

1,
84

C
oo

p.
 C

ré
di

to
71

11
,7

94
14

,4
11

8
17

,4
13

1
18

,4
13

5
18

,3
13

6
18

,2
91

,5
5

0,
74

To
ta

l
60

7
10

0,
0

65
5

10
0,

0
67

9
10

0,
0

71
2

10
0,

0
73

9
10

0,
0

74
7

10
0,

0
23

,0
6

1,
08

C
ác

er
es

B
an

co
s

18
3

38
,5

15
9

33
,1

14
1

29
,9

13
3

29
,0

13
5

29
,9

13
7

30
,4

-2
5,

14
1,

48

C
aj

as
 A

ho
rr

o
28

5
60

,0
30

8
64

,0
31

6
67

,1
30

7
67

,0
29

7
65

,7
29

2
64

,9
2,

46
-1

,6
8

C
oo

p.
 C

ré
di

to
7

1,
5

14
2,

9
14

3,
0

18
3,

9
20

4,
4

21
4,

7
20

0,
00

5,
00

To
ta

l
47

5
10

0,
0

48
1

10
0,

0
47

1
10

0,
0

45
8

10
0,

0
45

2
10

0,
0

45
0

10
0,

0
-5

,2
6

-0
,4

4

E
xt

re
m

ad
u

ra

B
an

co
s

50
0

46
,2

46
7

41
,1

42
3

36
,8

40
6

34
,7

41
3

34
,7

41
6

34
,8

-1
6,

80
0,

73

C
aj

as
 A

ho
rr

o
50

4
46

,6
56

1
49

,4
59

5
51

,7
61

5
52

,6
62

3
52

,3
62

4
52

,1
23

,8
1

0,
16

C
oo

p.
 C

ré
di

to
78

7,
2

10
8

9,
5

13
2

11
,5

14
9

12
,7

15
5

13
,0

15
7

13
,1

10
1,

28
1,

29

To
ta

l
1.

08
2

10
0,

0
1.

13
6

10
0,

0
1.

15
0

10
0,

0
1.

17
0

10
0,

0
1.

19
1

10
0,

0
1.

19
7

10
0,

0
10

,6
3

0,
50

E
sp

añ
a

B
an

co
s

17
.5

30
46

,6
15

.8
11

40
,6

14
.0

74
35

,7
15

.0
96

34
,9

15
.5

42
34

,5
15

.5
80

34
,1

-1
1,

12
0,

24

C
aj

as
 A

ho
rr

o
16

.6
36

44
,2

19
.2

68
49

,4
20

.8
71

53
,0

23
.4

18
54

,1
24

.5
91

54
,5

24
.9

85
54

,7
50

,1
9

1,
60

C
oo

p.
 C

ré
di

to
3.

46
8

9,
2

3.
88

8
10

,0
4.

46
0

11
,3

4.
77

2
11

,0
4.

95
3

11
,0

5.
09

7
11

,2
46

,9
7

2,
91

To
ta

l
37

.6
34

10
0,

0
38

.9
67

10
0,

0
39

.4
05

10
0,

0
43

.2
86

10
0,

0
45

.0
86

10
0,

0
45

.6
62

10
0,

0
21

,3
3

1,
28

E
xt

re
m

ad
u

ra

/E
sp

añ
a 

(%
)

2,
88

2,
92

2,
92

2,
70

2,
64

2,
62

F
u

en
te

: 
B

ol
et

in
es

 E
st

ad
ís

ti
co

s 
de

l B
an

co
 d

e 
E

sp
añ

a 
y 

el
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia
.

14!fm!tjtufnb!gjobodjfsp;14!Fm!Tjtufnb!gjobodjfsp!!230220311:!!27;48!!Q�hjob!6:



En el análisis regional, observamos que, a 31 de diciembre de 2008, existen en Ex-
tremadura un total de 1.197 oficinas (tan sólo 6 más que el año anterior), lo que supone
un incremento anual del 0,50% frente al 10,63% en la última década. También se observa
como el mayor número de las mismas, 624 (52,1%), corresponde a las cajas de ahorros,
seguido de bancos con 416 (34,8%) y finalmente de cooperativas de crédito con 157
(13,1%).

El análisis comparativo entre el agregado nacional y regional lo podemos observar
en el gráfico 1, en el que se presenta la evolución en los últimos doce años del peso rela-
tivo del sector bancario extremeño en relación al número de establecimientos bancarios.
El aspecto más importante a destacar es que desde el año 2002 se observa una progresiva
caída del peso del número de oficinas en Extremadura con respecto al conjunto del país,
llegando en el año 2008 a su nivel más bajo de todos (2,62%).

Si analizamos la cuota de mercado según el número de oficinas a finales de 2008,
como refleja el gráfico 2, observamos como la media regional no difiere sustancialmente
de la cuota de mercado media nacional por tipos de entidades financieras. En cambio, a
nivel provincial, las diferencias son significativas. Son las cajas de ahorros las que domi-
nan la red de oficinas en la provincia de Cáceres, 64,9%, frente a los bancos, que repre-
sentan tan sólo el 30,4% del total. En cambio, en la provincia de Badajoz, de la red total
de oficinas, el 44,4% pertenece a las cajas de ahorros y el 37,3% a los bancos. Por otro
lado, las cooperativas de crédito tienen una presencia muy superior en la provincia de Ba-
dajoz: 18,2% frente a 4,7% en Cáceres.

LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EXTREMEÑAS EN 2008
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GRÁFICO 1: Peso relativo del sector bancario extremeño
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3. ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA BANCARIO

Una de las principales funciones de los intermediarios financieros consiste en ca-
nalizar recursos desde las unidades con superávit hacia las que presentan déficit. Es ne-
cesario, por tanto, estudiar la recepción de depósitos y la concesión de créditos en nuestra
comunidad autónoma con el objetivo de realizar un análisis exhaustivo de la situación del
sistema financiero extremeño.

El análisis de la evolución de los depósitos bancarios se muestra en el cuadro 2.
Uno de los datos más destacados es la desaceleración del crecimiento de los depósitos en
2008 con respecto al año anterior. Tanto para el agregado nacional y regional como por
provincias, se observa un incremento en el volumen de depósitos bancarios con respecto
al ejercicio 2007. Sin embargo ese incremento es en todo momento inferior al observado
entre los ejercicios 2006 y 2007, como consecuencia de la fuerte desaceleración econó-
mica. Sin embargo, si realizamos el análisis por tipos de entidades, dicha desaceleración
tan sólo se produce en cajas de ahorro y cooperativas de crédito frente a los bancos, que
crecen a un ritmo superior al del ejercicio anterior.

EL SISTEMA FINANCIERO EN EXTREMADURA 2008
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CUADRO 2: Evolución de los depósitos bancarios

2006 2007 2008 Variación (%)

Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros % 07/06 08/07

Badajoz

Bancos 3.275,03 38,75 3.598,53 38,30 4.110,94 40,94 9,88 14,24

Cajas Ahorro 4.035,77 47,75 4.566,80 48,61 4.672,17 46,52 13,16 2,31

Coop. Crédito 1.140,71 13,50 1.229,15 13,08 1.259,41 12,54 7,75 2,46

Total 8.451,51 100,0 9.394,48 100,0 10.042,51 100,00 11,16 6,90

Cáceres

Bancos 1.376,94 23,32 1.558,96 23,63 1.849,21 25,33 13,22 18,62

Cajas Ahorro 4.459,77 75,54 4.966,64 75,27 5.375,42 73,62 11,37 8,23

Coop. Crédito 66,98 1,13 72,84 1,10 77,21 1,06 8,74 6,00

Total 5.903,69 100,0 6.598,44 100,0 7.301,84 100,00 11,77 10,66

Extremadura

Bancos 4.651,98 32,41 5.157,49 32,25 5.960,14 34,36 10,87 15,56

Cajas Ahorro 8.495,54 59,18 9.533,45 59,61 10.047,59 57,93 12,22 5,39

Coop. Crédito 1.207,69 8,41 1.301,99 8,14 1.336,62 7,71 7,81 2,66

Total 14.355,20 100,0 15.992,92 100,0 17.344,35 100,00 11,41 8,45

España

Bancos 424.583,32 42,68 468.513,53 42,36 531.414,80 43,61 10,35 13,43

Cajas Ahorro 504.687,94 50,73 565.501,40 51,13 611.190,80 50,16 12,05 8,08

Coop. Crédito 65.535,92 6,59 71.959,94 6,51 75.882,02 6,23 9,80 5,45

Total 994.807,18 100,0 1.105.974,86   100,0 1.218.487,62 100,00 11,17 10,17

Extremadura/España (%) 1,44 1,45 1,42

Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España y elaboración propia
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Concretamente y en relación al análisis de la distribución de los depósitos por tipos
de entidad, hay que señalar que la cuota de las distintas entidades bancarias en la capta-
ción de depósitos en Extremadura difiere de la del conjunto nacional. La cuota de mercado
que presentan los bancos en la región es inferior en diez puntos porcentuales respecto a
la nacional. Por el contrario, las cajas de ahorros presentan un porcentaje del 57,93% (más
de siete puntos básicos sobre la media nacional). Este tipo de entidades es el que cuenta
con un mayor alcance en la captación de depósitos en todos los ámbitos: nacional, regio-
nal y por provincias. Y en cuanto a las cooperativas de crédito, su importancia dentro de
la comunidad es superior a la que tiene a nivel nacional, especialmente motivado por su
capacidad operativa en la provincia de Badajoz.

En el gráfico 3 podemos observar los datos detallados anteriormente, presentando
las cuotas de mercado de las distintas entidades de depósito por provincias y a nivel au-
tonómico y nacional. Al igual que para el análisis desarrollado por número de oficinas
bancarias, se observan notables diferencias entre las provincias de Cáceres y Badajoz.
Mientras que en Cáceres el volumen de depósitos se concentra principalmente en las cajas
de ahorro, en la provincia de Badajoz la cuota de mercado está más repartida entre tipos
de entidades financieras. No obstante, el agregado regional refleja notables similitudes
con el observado a nivel nacional.

Analizamos también el volumen de depósitos y la tasa de participación que pre-
senta cada comunidad autónoma en cada tipo de entidad durante el ejercicio 2008. De
este modo podemos observar en el cuadro 3 la importancia que tiene cada comunidad au-
tónoma en la captación de recursos dentro de España. Los datos que aparecen están refe-
renciados a la fecha de 31 de diciembre de 2008 y se expresan en millones de euros,
ordenados por orden decreciente de volumen de depósitos totales.

La importancia de las distintas entidades de crédito en la captación de depósitos
difiere según la comunidad en la que nos encontremos. Madrid y Cataluña destacan sus-
tancialmente con respecto al resto de comunidades autónomas como núcleos financieros
con el mayor número de depósitos, seguidos de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Ex-
tremadura ocupa la décimoquinta posición en esta clasificación, con un total de 17.344 mi-
llones de euros, lo que supone tan sólo el 1,42% del total nacional.

Antes de finalizar el análisis de la situación y evolución de los depósitos en Extre-
madura, no podemos dejar de hacer referencia a la estructura de los depósitos del sector
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privado (principal cliente de las entidades de depósito), la variación de sus componentes
a nivel provincial y confrontarlos con los datos a nivel nacional para obtener una visión
comparada. Datos que aparecen reflejados en el cuadro 4.
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CUADRO 3: Depósitos del sistema bancario. Detalle por Comunidades
Autónomas a 31/12/08 (millones de euros)

Volumen de Depósitos Tasa de Participación (%)

Total Bancos Cajas Coops. Total Bancos Cajas Coops.

Madrid 376.680,9 263.879,1 110.889,2 1.912,6 30,91 49,66 18,14 2,52

Cataluña 193.614,6 54.014,1 137.049,8 2.550,7 15,89 10,16 22,42 3,36

Andalucia 114.702,8 34.757,4 63.984,8 15.960,5 9,41 6,54 10,47 21,03

C. Valenciana 104.831,6 29.589,1 62.940,0 12.302,5 8,60 5,57 10,30 16,21

Pais Vasco 76.343,6 23.251,5 40.729,8 12.362,3 6,27 4,38 6,66 16,29

Castilla-León 63.406,2 18.853,6 38.985,9 5.566,7 5,20 3,55 6,38 7,34

Galicia 51.056,3 21.410,6 29.278,5 367,3 4,19 4,03 4,79 0,48

C.-La Mancha 35.246,4 9.030,6 20.640,0 5.575,8 2,89 1,70 3,38 7,35

Aragón 33.488,5 6.821,2 22.233,6 4.433,7 2,75 1,28 3,64 5,84

Canarias 25.599,3 10.342,4 13.475,2 1.781,6 2,10 1,95 2,20 2,35

Murcia 24.500,6 5.518,2 15.500,8 3.481,5 2,01 1,04 2,54 4,59

Asturias 22.680,8 9.623,2 10.792,9 2.264,7 1,86 1,81 1,77 2,98

Baleares 19.148,4 6.572,6 12.278,7 297,1 1,57 1,24 2,01 0,39

Navarra 17.528,7 3.531,8 9.428,5 4.568,4 1,44 0,66 1,54 6,02

Extremadura 17.344,4 5.960,1 10.047,6 1.336,6 1,42 1,12 1,64 1,76

Cantabria 11.353,9 4.751,3 6.439,5 163,1 0,93 0,89 1,05 0,21

La Rioja 7.887,6 2.342,4 4.676,5 868,7 0,65 0,44 0,77 1,14

Ceuta 866,6 391,8 439,2 35,6 0,07 0,07 0,07 0,05

Melilla 813,0 424,0 354,0 35,0 0,07 0,08 0,06 0,05

Total Nacional 1.218.487,6 531.414,8 611.190,8 75.882,0 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Boletines Estadísticos del Banco de España y elaboración propia.

CUADRO 4: Distribución del ahorro por tipos de depósitos. Situación a
31-12-08 (millones de euros y %)

Vista Ahorro Plazo

Volumen % Volumen % Volumen %

Badajoz 1.460,5 16,0 2.921,3 32,0 4.752,2 52,0

Cáceres 994,2 14,0 2.126,7 30,0 3.974,0 56,0

Extremadura 2.454,7 15,1 5.048,0 31,1 8.726,1 53,8

España 248.998,4 21,8 179.815,2 15,7 714.860,8 62,5

Fuente: Boletines Estadísticos del Banco de España.
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Según los vencimientos, el pasivo puede clasificarse en: a la vista, de ahorro y a
plazo fijo. A nivel provincial no existen prácticamente diferencias en relación a la distri-
bución del ahorro del sector privado residente, concentrándose en un mayor porcentaje en
depósitos a plazo, seguido de los depósitos de ahorro y a la vista. En este sentido cabe des-
tacar la existencia de una relación entre estabilidad y coste de los depósitos. Los depósi-
tos a plazo, frente a los de ahorro y a la vista, se caracterizan por su menor exigencia de
liquidez, lo que ofrece unos márgenes de maniobra superiores para sus inversiones. Sin
embargo, a mayor plazo, mayor coste para la entidad bancaria. La diferencia más signifi-
cativa con el agregado nacional la encontramos en que, si bien más de la mitad de los de-
pósitos son a plazo en ambos agregados, el volumen restante es en más del 30% del tipo
de ahorro en Extremadura (frente al 15% del agregado nacional) y el volumen restante de-
pósitos a la vista, siendo el porcentaje de distribución en nuestra región de este tipo de de-
pósitos casi siete puntos porcentuales inferior al conjunto nacional.

4. LA INVERSIÓN CREDITICIA

Una vez analizado el protagonismo de cada tipo de entidad financiera en la capta-
ción de recursos ajenos, el objetivo de este nuevo apartado consiste en desarrollar un aná-
lisis similar del lado del activo de dichas entidades.

A partir de los datos presentados en el cuadro 5, podemos realizar un análisis de la
evolución experimentada en los últimos tres años del volumen de créditos concedidos a
nivel nacional y autonómico.

Al igual que ya observábamos en el análisis de la evolución de los depósitos ban-
carios, como consecuencia del difícil contexto económico del ejercicio 2008, a nivel na-
cional la inversión crediticia ha aumentado en el último año (6,48%) pero a un ritmo muy
inferior al del ejercicio anterior (16,68%). Este incremento es muy similar en los distin-
tos tipos de entidades.

La explicación económica que encontramos al retraimiento en el crecimiento de la
inversión crediticia es que las fases de desaceleración económica o crisis suelen venir
acompañadas de dos factores importantes: la caída de la demanda, en primer lugar, y el
deterioro de la solvencia de los demandantes, en segundo. Así sucedió en las recesiones
de 1984 y de 1993 cuando el crecimiento nominal del crédito registró tasas negativas.

A nivel regional y provincial observamos la misma evolución. Aunque es preciso
destacar que la inversión crediticia ha aumentado en el último año en Extremadura un
punto porcentual más que en el agregado nacional (7,16%) y que dicho crecimiento ha sido
en todos los tipos de entidad, aunque en mayor cuantía en las cajas de ahorro. A finales
de 2008 el conjunto de cajas de ahorro tenía una inversión crediticia en Extremadura de
12.205 millones de euros, frente a los 9.774 millones de las entidades bancarias y 1.297
millones de las cooperativas de crédito.

Si realizamos el análisis por provincias, en Badajoz a finales de 2008 el volumen
de créditos ascendía a 15.195 millones de euros, que supone un incremento del 7,7% con
respecto al año anterior, mientras que en Cáceres los créditos concedidos ascienden a
8.081 millones de euros, con un incremento anual del 6,15% .
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No obstante, si atendemos a la distribución de la inversión crediticia por tipos de
entidades financieras, podemos observar claras diferencias entre ambas provincias. A fi-
nales de 2008, las cajas de ahorros son las que mayores cuantías de crédito conceden, un
52,44% del total de la región. Cuota de mercado superior a la nacional y que se sitúa en
el 49,17%. En ambos casos, este porcentaje es superior al de los bancos, poniendo de ma-
nifiesto el esfuerzo que estas entidades están haciendo por ganar cuota de mercado a la
banca. Sin embargo, a nivel provincial se observan claras diferencias.

En la provincia de Cáceres las cajas de ahorros son las que concentran la actividad
crediticia alcanzando una cuota de mercado del 64,48%. En cambio, en la provincia de Ba-
dajoz la cuota de mercado es muy similar para bancos y cajas, 46,37% y 46,03% respec-
tivamente. Destaca en esta provincia la actividad crediticia desarrollada por las
cooperativas de crédito, que alcanza el 7,6% de cuota de mercado, bastante superior a la
media regional y nacional (gráfico 4).

Adicionalmente, en el cuadro 6 se aprecia cuál es el volumen de créditos concedi-
dos por los distintos tipos de entidades financieras así como la tasa de participación de las
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CUADRO 5: Evolución de la inversión crediticia

2006 2007 2008 Variación

Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros % 07/06 08/07

Badajoz
Bancos 5.381,90 45,38 6.537,84 46,34 7.045,99 46,37 21,48 7,77
Cajas Ahorro 5.480,53 46,22 6.444,43 45,68 6.994,41 46,03 17,59 8,53
Coop. Crédito 995,96 8,40 1.127,01 7,99 1.155,14 7,60 13,16 2,50

Total 11.858,39 100,00 14.109,28 100,00 15.195,54 100,00 18,98 7,70

Cáceres
Bancos 2.240,77 33,50 2.599,95 34,15 2.728,11 33,76 16,03 4,93
Cajas Ahorro 4.347,54 64,99 4.882,07 64,12 5.211,03 64,48 12,30 6,74
Coop. Crédito 101,44 1,52 131,51 1,73 142,57 1,76 29,64 8,41

Total 6.689,75 100,00 7.613,53 100,00 8.081,71 100,00 13,81 6,15

Extremadura
Bancos 7.622,67 41,10 9.137,79 42,07 9.774,09 41,99 19,88 6,96
Cajas Ahorro 9.828,07 52,99 11.326,50 52,14 12.205,45 52,44 15,25 7,76
Coop. Crédito 1.097,40 5,92 1.258,52 5,79 1.297,71 5,58 14,68 3,11

Total 18.548,14 100,00 21.722,81 100,00 23.277,25 100,00 17,12 7,16

España
Bancos 681.686,68 45,96 792.059,12 45,77 840.262,27 45,60 16,19 6,09
Cajas Ahorro 723.143,85 48,75 847.262,54 48,96 906.080,83 49,17 17,16 6,94
Coop. Crédito 78.449,05 5,29 91.366,73 5,28 96.453,61 5,23 16,47 5,57

Total 1.483.279,57 100,00 1.730.688,39 100,00 1.842.796,71 100,00 16,68 6,48

Extremadura/
España (%) 1,25 1,26 1,26

Fuente: Boletines Estadísticos del Banco de España y elaboración propia. 
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distintas autonomías en el panorama nacional (se encuentran situadas por orden decre-
ciente de volumen total de créditos concedidos).
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CUADRO 6: Créditos del sistema bancario. Detalle por Comunidades
Autónomas a 31/12/08 (millones de euros)

Volumen de Depósitos Tasa de Participación (%)

Total Bancos Cajas Coops. Total Bancos Cajas Coops.

Madrid 376.680,9 263.879,1 110.889,2 1.912,6 30,91 49,66 18,14 2,52

Cataluña 193.614,6 54.014,1 137.049,8 2.550,7 15,89 10,16 22,42 3,36

Andalucia 114.702,8 34.757,4 63.984,8 15.960,5 9,41 6,54 10,47 21,03

C. Valenciana 104.831,6 29.589,1 62.940,0 12.302,5 8,60 5,57 10,30 16,21

Pais Vasco 76.343,6 23.251,5 40.729,8 12.362,3 6,27 4,38 6,66 16,29

Castilla-León 63.406,2 18.853,6 38.985,9 5.566,7 5,20 3,55 6,38 7,34

Galicia 51.056,3 21.410,6 29.278,5 367,3 4,19 4,03 4,79 0,48

Canarias 35.246,4 9.030,6 20.640,0 5.575,8 2,89 1,70 3,38 7,35

C-La Mancha 33.488,5 6.821,2 22.233,6 4.433,7 2,75 1,28 3,64 5,84

Murcia 25.599,3 10.342,4 13.475,2 1.781,6 2,10 1,95 2,20 2,35

Aragón 24.500,6 5.518,2 15.500,8 3.481,5 2,01 1,04 2,54 4,59

Baleares 22.680,8 9.623,2 10.792,9 2.264,7 1,86 1,81 1,77 2,98

Asturias 19.148,4 6.572,6 12.278,7 297,1 1,57 1,24 2,01 0,39

Navarra 17.528,7 3.531,8 9.428,5 4.568,4 1,44 0,66 1,54 6,02

Extremadura 17.344,4 5.960,1 10.047,6 1.336,6 1,42 1,12 1,64 1,76

Cantabria 11.353,9 4.751,3 6.439,5 163,1 0,93 0,89 1,05 0,21

La Rioja 7.887,6 2.342,4 4.676,5 868,7 0,65 0,44 0,77 1,14

Ceuta 866,6 391,8 439,2 35,6 0,07 0,07 0,07 0,05

Melilla 813,0 424,0 354,0 35,0 0,07 0,08 0,06 0,05

Total Nacional 1.218.487,6 531.414,8 611.190,8 75.882,0 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Boletines Estadísticos del Banco de España y elaboración propia.
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Igual que ocurría en el análisis del volumen de depósitos, Madrid y Cataluña des-
tacan como núcleos bancarios con el mayor número de créditos concedidos (con un
24,57% y 19,01% respectivamente), seguidos a distancia por Andalucía, la Comunidad Va-
lenciana y el País Vasco.1 Extremadura ocupa la posición décimo quinta en esta clasifica-
ción, lo que supone un 1,26% del total nacional para el ejercicio 2008.

También es importante realizar el análisis conjunto de la evolución de los créditos
y los depósitos a nivel autonómico. Dicho análisis permite conocer la posición financiera
neta (ahorradora o inversora) de nuestra región.

El gráfico 5 presenta la evolución de los créditos y depósitos en Extremadura en mi-
llones de euros y refleja un verdadero cambio estructural en la actividad bancaria. La bre-
cha existente a mediados de los noventa a favor de los depósitos se ha reducido
notablemente en los últimos años, hasta llegar a cruzarse en el año 2003, a partir del cual
se observa un incremento del volumen de créditos por encima del de los depósitos. Incre-
mento que ha seguido en ascenso para el año 2008, siendo este dato un indicador de la po-
sición inversora neta de Extremadura.

En cuanto al peso relativo de los créditos y depósitos en Extremadura frente al agre-
gado nacional, reflejado en el gráfico 6, observamos como, a pesar de que ha ido decre-
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1 Es preciso matizar que en el caso de Madrid el valor correspondiente al volumen de créditos concedi-
dos podría estar sesgado por la localización en esta región de las sedes de muchas empresas que pue-
den realizar sus inversiones en otras regiones, ya que el Banco de España sigue criterios de localización
del demandante del crédito.
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ciendo a lo largo de la última década, en los dos últimos años se está manteniendo esta-
ble. Esto puede ser debido al menor impacto que la desaceleración económica está ejer-
ciendo sobre nuestra región con respecto al agregado nacional.

Por último, vamos a analizar el esfuerzo crediticio de nuestra región mediante el cál-
culo del ratio entre el volumen de créditos concedidos y el volumen de depósitos capta-
dos por el sector bancario y lo comparamos con el agregado nacional.

Este ratio nos indica la parte del ahorro captado que se reinvierte en la economía
en forma de créditos y, por tanto, permite medir el grado de dinamismo alcanzado por
nuestra región. Un ratio superior a la unidad revela que la región tiene una posición inver-
sora neta, es decir, que parte de los créditos concedidos en la misma se han financiado con
el ahorro generado en otras regiones.

En el Cuadro 7 presentamos la evolución del esfuerzo crediticio durante los últimos
doce años tanto en el agregado nacional y regional como por provincias. El dato más im-
portante a destacar es que se observa que, al igual que en años anteriores, el valor de este
ratio en nuestra región a diciembre de 2008 (134,21) es bastante inferior a la media na-
cional (151,24). No obstante, debemos destacar que los últimos años el esfuerzo crediti-
cio en Extremadura ha experimentado un fuerte crecimiento pasando de ser una región
exportadora neta de capital a importadora neta.
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CUADRO 7: Evolución del esfuerzo crediticio (%)

1997 2000 2003 2006 2007 2008

Badajoz
Bancos 88,66 110,11 132,96 164,33 181,68 171,40
Cajas Ahorro 74,83 98,42 102,73 135,80 141,11 149,70
Coop. Crédito 77,79 83,31 77,46 87,31 91,69 91,72

Total 82,44 102,76 111,62 140,31 150,19 151,31

Cáceres
Bancos 72,57 94,35 116,82 162,74 166,77 147,53
Cajas Ahorro 47,22 64,23 75,00 97,48 98,30 96,94
Coop. Crédito 98,53 78,18 92,57 151,46 180,56 184,65

Total 55,54 73,37 85,22 113,31 115,38 110,68

Extremadura
Bancos 83,34 105,07 127,91 163,86 177,18 163,99
Cajas Ahorro 58,63 78,88 87,82 115,69 118,81 121,48
Coop. Crédito 78,57 82,94 78,44 90,87 96,66 97,09

Total 70,31 89,85 100,29 129,21 135,83 134,21

España
Bancos 108,25 131,91 141,86 160,55 166,61 158,12
Cajas Ahorro 73,53 92,69 102,48 143,29 148,90 148,25
Coop. Crédito 71,61 83,60 95,20 119,70 126,11 127,11

Total 89,35 108,98 117,79 149,10 154,96 151,24

Fuente: Boletines Estadísticos del Banco de España y elaboración propia.
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Al analizar esta variable por tipo de entidad, observamos que el mayor esfuerzo in-
versor, tanto a nivel nacional como regional, corresponde a los bancos, que a finales del
año 2008 tenían un ratio del 158%, es decir, de cada 100 euros que captaron en depósitos
destinaron 158 euros a la concesión de créditos.

Si observamos el Gráfico 7 llegamos a las mismas conclusiones. En la última dé-
cada el esfuerzo crediticio en Extremadura ha experimentado un fuerte crecimiento pa-
sando de ser una región exportadora neta de capital a importadora neta a partir del año
2003, evolucionando al alza en los últimos años, pese a tener un ratio claramente inferior
al del agregado nacional.

En definitiva, en un contexto de fuerte crisis financiera internacional y de profunda
recesión económica, en el ejercicio 2008 las entidades financieras han desacelerado su
ritmo de crecimiento con respecto a años anteriores y están recomponiendo su estructura,
incrementándose la financiación mediante depósitos captados de la clientela, para com-
pensar el cierre de los mercados mayoristas y conseguir una progresiva reducción de las
necesidades de financiación en estos mercados.

La duración y profundidad de la crisis está afectando a las entidades financieras de
todo el mundo y las entidades españoles no son una excepción. Sin embargo, la viabili-
dad y rentabilidad de su modelo de negocio, su elevada solvencia y la prudencia en la
gestión de sus riesgos les han servido para afrontar con éxito las dificultades del pasado
ejercicio y les permite encarar desde una mejor posición los retos futuros.

5. LAS CAJAS DE AHORROS EXTREMEÑAS

Debido a la importancia de las Cajas de Ahorros en el sistema financiero extre-
meño, realizamos un análisis detallado de las cajas de ahorro con sede social en Extrema-
dura, Caja Badajoz y Caja Extremadura, estudiando la cuenta de resultados, la
comparación con respecto al sector de cajas de ahorros, así como con respecto al ejerci-
cio anterior, con el objetivo de poder identificar la situación actual y trayectoria seguida
por ambas entidades en el último año.
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En el cuadro 8 reflejamos los resultados obtenidos por las cajas de ahorro extreme-
ñas durante el ejercicio económico 2008, con las magnitudes expresadas en porcentaje
sobre activos totales medios (ATM) y bajo su nueva estructura según la Circular 6/2008
del Banco de España.4

En el difícil contexto económico del ejercicio 2008, Caja de Badajoz ha registrado
una moderación en el ritmo de crecimiento de las principales magnitudes de balance, lo
que unido a la volatilidad de los mercados financieros y a una política prudente en la do-
tación de provisiones por deterioro de activos, se ha traducido en una disminución del be-
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4 En el ejercicio 2008 se publicó la Circular 6/2008 del Banco de España, de 26 de noviembre, de modi-
ficación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y
reservada y modelos de estados financieros. Con la publicación de esta Circular se adapta la normativa
contable a las modificaciones que se han producido en los últimos años tanto en la legislación española
como en las Normas Internacionales de Información Financiera.

CUADRO 8: Resultados de las Cajas de Ahorros extremeñas en 2008
(% sobre Activos Totales Medios)

Caja Badajoz Caja Extremadura Sector Cajas

Productos Financieros 5,04 5,37 5,06

Costes Financieros -2,48 -2,56 -3,60

= Margen de Intereses 2,56 2,82 1,46

Instrumentos de Capital 0,16 0,07 0,29

Ingresos Netos por Comisiones 0,52 0,42 0,42

Rdo. Operac. Fras y Dif. Cambio -0,04 0,08 0,15

Otros Resultados de Explotación 0,28 0,15 0,03

= Margen Bruto 3,50 3,54 2,36

Gastos de Explotación -2,00 -1,41 -1,17

Gastos de Personal -1,32 -0,96 -0,75

Gastos Generales -0,55 -0,37 -0,32

Amortización -0,13 -0,08 -0,10

Pérdida Deterioro Activos Fros y 

Dot. Provisiones -0,50 -1,10 -0,71

= Resultado de la Actividad de Explotación 0,99 1,03 0,47

Pérdidas Deterioro Resto Activos 0,00 0,00 -0,04

Otros Resultados 0,01 0,00 0,13

= Resultados antes de Impuestos 1,00 1,03 0,56

Fuente: Informe anual de Caja Badajoz y Caja Extremadura, Boletines Estadísticos del Banco de España y elaboración

propia.
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neficio obtenido. El resultado individual antes de impuestos al cierre del ejercicio 2008 as-
cendió a 38,8 millones de euros, experimentando un descenso interanual del 13,7% res-
pecto a los resultados registrados en 2007. No obstante, la tasa de rentabilidad sobre
activos totales medios, de un 1%, se situaba entre las más elevadas del sector de cajas, su-
perando ampliamente el valor obtenido, por términos medios, por el sector de cajas de
ahorros (0,56%).

Asimismo, es preciso destacar que la solidez financiera de Caja de Badajoz ha sido
ratificada durante 2008 por la agencia internacional Fitch Ratings, que ha confirmado su
calificación por octavo año consecutivo en los siguientes valores: A- a Largo Plazo con
Perspectiva estable. Según se recoge en la nota de prensa de la propia agencia, las califi-
caciones de Caja Badajoz reflejan su fuerte presencia provincial, su sólida rentabilidad
operativa, la saneada calidad de sus activos y sus buenos niveles de liquidez y de capital.
También destacamos el coeficiente de solvencia de esta entidad (16,06%), muy superior
al de su competidora regional (12,55%).

En relación con Caja de Extremadura, el resultado antes de impuestos obtenido en
2008 ha ascendido a 71,7 millones de euros, lo que supone una disminución del 21,4%
sobre el resultado neto alcanzado en el ejercicio anterior. En la cuenta de resultados de
Caja de Extremadura destacan los elevados niveles de rentabilidad, muy superiores a la
media del sector de Cajas. Esta ventaja hace que, finalmente, el resultado después de im-
puestos de la Caja, se sitúe en el 0,78% sobre activos totales medios.

Caja Extremadura también se ha sometido al análisis de la prestigiosa agencia inglesa
de rating Fitch, que ha otorgado una calificación de A- y destacado los buenos indicadores
de solvencia, rentabilidad, liquidez, eficiencia y calidad de activos con que cuenta.

Por último, es preciso señalar que la liquidez, la solvencia, el control de la morosi-
dad y de los riesgos, la mejora del grado de eficiencia y un crecimiento equilibrado de las
magnitudes de balance son los pilares sobre los que se sustenta la actividad de las entida-
des financieras con sede social en Extremadura, lo que contribuye a mantener un clima de
confianza y estabilidad en el sistema financiero de nuestra región.

EL SISTEMA FINANCIERO EN EXTREMADURA 2008
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4. LA INFORMACIÓN Y ORDENACIÓN
TERRITORIAL EN EXTREMADURA Y SUS
APLICACIONES

Fernando Ceballos-Zúñiga Rodríguez
José Luis Gil Soto

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia se han sucedido, por las diferentes civilizaciones, estudios
más o menos pormenorizados acerca del terreno colonizado por la especie humana. El
conocimiento del territorio ha servido desde siempre para consolidar el afán expansio-
nista de nuestros antepasados, así como para realizar obras de ingeniería y arquitectura de
valor incalculable, tales como los acueductos y calzadas romanos, los sistemas de riego
árabes, las pirámides, los canales, etc.

Es, por tanto, una necesidad del hombre el estudio y conocimiento del territorio
donde vive y aquél que supone su hábitat, así como su planificación. Esta necesidad an-
cestral se ha incrementado en los períodos de guerras, especialmente por las superpoten-
cias que pusieron en marcha sistemas de información muy avanzados para cada una de las
épocas en que sucedieron. Los avances tecnológicos han ido perfeccionando las técnicas
de obtención de datos y se han ido elaborando mapas cada vez más detallados y exactos
a medida que se aplicaban dichos avances.

La cartografía es el primer pilar en el que se ha apoyado tradicionalmente la infor-
mación territorial, como una forma de representar sus elementos físicos, tales como ríos,
carreteras, líneas de ferrocarril, edificaciones, núcleos urbanos, pantanos, usos del suelo, etc.
Es decir, todo aquello que se percibe en el territorio y que procede ser representado a de-
terminada escala. Posteriormente, gracias a los avances en el campo de la fotogrametría,
ha ido ganando terreno la ortofotografía, pues ya no es sólo una representación simplifi-
cada del territorio, sino que permite obtener una visión real del mismo y ello supone una
mayor facilidad para el usuario a la hora de interpretar su contenido. 

Ambas herramientas – cartografía y ortofotografía –, suponen la base de la infor-
mación territorial que hoy en día aporta a la sociedad extremeña la Consejería de Fo-
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mento, y se complementan con otra información básica como son las imágenes satélite y
con diversa información temática, entre la que cabe destacar el planeamiento urbanístico
y territorial. 

El planeamiento urbanístico parte del análisis a nivel municipal del territorio, de sus
habitantes, de sus instituciones y de todo aquello que de una u otra forma pueda incidir
en su realidad actual y futura. Y después de hacer un diagnóstico de su situación, establece
un modelo y una planificación a corto y medio plazo para el municipio del que se trate.

En el caso del planeamiento territorial, el ámbito de trabajo ya no es municipal,
sino que el tratamiento se hace generalmente para un conjunto de municipios, tomando
como base en la actualidad la configuración de las mancomunidades integrales de muni-
cipios, o bien, abordando una planificación a nivel regional.

Tanto la planificación urbanística como la territorial, que se han incluido dentro de
la información temática anteriormente, constituyen la ordenación del territorio extremeño,
fruto del trabajo técnico de análisis y diagnóstico, del consenso de las instituciones que
inciden en el ámbito territorial y de la participación de los ciudadanos en las distintas
fases de elaboración y tramitación.

Toda esta información, así como mucha otra producida por otras administraciones
y organismos, que tenga reflejo territorial en nuestra región, están llamadas a confluir en
la IDE Extremadura (Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura), herramienta
en desarrollo y cuya primera versión ya puede ser consultada a través de la web, mediante
la dirección: http://www.ideex.es. 

Esta información geográfica y territorial tiene una aplicación directa en múltiples
campos y, especialmente, en la planificación agropecuaria de Extremadura, con ejemplos
tan claros como el SIGPAC.

Por último, y dentro de los servicios que se prestan desde la Consejería de Fomento
relacionados con la información territorial, hay que señalar la implantación de una Red de
Estaciones de Referencia, para suministrar correcciones diferenciales GPS en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta red ofrece un marco de re-
ferencia homogéneo en la región para trabajos cartográficos  –vuelos fotogramétricos,
apoyos de campo, etc.- que permite contar con un posicionamiento estable, coherente y
preciso para todo el ámbito territorial de Extremadura.

Estas herramientas se desarrollan a continuación, con la pretensión de que el lec-
tor se haga una idea fiel y muy aproximada de cómo se obtienen estos datos y en qué for-
matos y presentaciones pueden ser consultados, así como los usos principales que se están
dando actualmente, sin perjuicio de los que potencialmente se den en el futuro.

2. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

2.1. Cartografía

Uno de los objetivos en cuanto a la ordenación territorial ha sido dotar a los muni-
cipios extremeños de su planeamiento urbanístico municipal. Para ello era necesario con-
tar con la cartografía de cada término municipal y de los cascos urbanos. Sistemáticamente,
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cada vez que había que abordar la redacción del plan urbanístico, se realizaba con anterio-
ridad su cartografía a escala 1:10.000 para el territorio, y 1:1.000 y 1:2.000 para los núcleos
urbanos.

En principio la cartografía se realizaba a demanda y en papel, y la delimitación del
territorio a cartografiar se ajustaba a los límites del municipio y al contorno de sus cascos
urbanos. Luego, para evitar discontinuidades y solapes, se pasó a cartografiar todas las
cuadrículas necesarias para obtener la superficie completa de cada término municipal.
Posteriormente se comenzó a trabajar en digital, con lo que surgió el archivo de carto-
grafía en digital y comenzó a distribuirse en dicho formato.

El último replanteamiento global de la sistemática en la obtención de la cartogra-
fía viene como consecuencia de los esfuerzos que se están haciendo en armonizar los mo-
delos de datos de las cartografías que producen las distintas administraciones. Cada
Comunidad Autónoma tiene un modelo de datos propio, por lo que a la hora de represen-
tar el territorio, cuando llega el límite entre Comunidades no es posible obtener una car-
tografía continua. Por ello se creó un grupo de trabajo a nivel nacional, con el objeto de
obtener una Base de Datos Topográficos Armonizada. El modelo está ya definido y en
proceso de implantación por las distintas Comunidades Autónomas. Pero no es inmediato,
pues no sólo es necesaria la realización de toda la cartografía de las Comunidades Autó-

GRÁFICO 1: Red de estaciones de referencia GNNS activa en la Comunidad
Autónoma de Extremadura
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nomas, sino también adaptar las herramientas informáticas de recepción, chequeo, control
de calidad, archivo, distribución y explotación de la cartografía al nuevo modelo de datos
y, en especial, cambiar los modelos de datos implantados en los distintos Sistemas de In-
formación Geográfica o Territoriales y en los geoportales web, como las Infraestructuras
de Datos Espaciales.

Cabe mencionar que este esfuerzo de armonización se está desarrollando también
a nivel internacional, y, en nuestro caso, con Portugal. Desde hace casi una década – y al
amparo de diversos proyectos con financiación europea como los denominados “Coordi-
nación de los Sistemas de Información Geográfica (COOSIG)”,  “Modelo Geográfico
Alentejo-Extremadura (GEOALEX)” y “Observatorio Territorial Alentejo-Extremadura
(OTALEX)” –, se ha estado trabajando en esta armonización. Fruto de estos trabajos es
la Infraestructura de Datos Espaciales OTALEX (IDEOTALEX),  que pone a disposición
de los ciudadanos y administraciones los datos armonizados que se van obteniendo de las
dos regiones a través de la web, en la dirección: http://www.ideotalex.eu/

GRÁFICO 2: Cartografía a escala 1:10.000

Actualmente se dispone de cartografía digital propia a escala 1:10.000 de toda la
Comunidad Autónoma y a escala 1:1.000 de un gran número de cascos urbanos, a partir
de la cual se obtiene también a escala 1:2.000. La programación y planificación prevista
es obtener por un lado la cartografía de un cuarto del territorio de la Comunidad Autónoma
cada año, con lo cual, la desactualización máxima es de cuatro años y, por otro la carto-
grafía de los cascos urbanos a petición de los mismos, en especial, cuando vayan a aco-
meter la redacción de su planeamiento urbanístico. El objetivo último perseguido es poder
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disponer también de la cartografía de los núcleos urbanos con una desactualización má-
xima de cuatro años, siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita.

Otra cartografía propia de la que se dispone es el mapa básico a escala 1:300.000
de Extremadura, donde se incorpora, entre otra información, toda la red de carreteras ex-
tremeña, y está en fase de contratación la obtención del mapa básico a escala 1:200.000
de Extremadura, donde se pretende incorporar la red de caminos y vías pecuarias. Ade-
más se dispone de cartografía realizada por otras instituciones, en la que se representa el
territorio extremeño, y de la cartografía histórica de nuestro territorio que se ha ido ad-
quiriendo y que constituye la base de la Cartoteca Histórica de Extremadura.

GRÁFICO 3: Cartografía a escala 1:1.000

Toda esta información está a disposición de los ciudadanos e instituciones en el
Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, dependiente de la Di-
rección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento.
También es posible su consulta y descarga parcial en la página web del SIGCAT
(http://sitex.es) y en el geoportal de la IDEEXTREMADURA (http://www.ideex.es/). El
uso que se da a la misma alcanza a todas las actividades que tengan que reflejarse en el
territorio y, de hecho, la atención a peticiones que se realiza desde el Centro Cartográfico
y Territorial de Extremadura es constante por parte del personal adscrito a la tienda de
cartografía.
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GRÁFICO 4: Mapa de la Lusitania antigua. Año 1798.

El Decreto 181/2006, de 31 de octubre, por el que se regula la composición y fun-
ciones del Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura y del Consejo
de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura, ha venido a dar una estructura
institucional y operativa a todos estos trabajos que se venían realizando lo que, sin duda,
ayudará a la coordinación de actuaciones entre los organismos productores de la distinta
información cartográfica y en sus formas de explotación y difusión. De hecho, en la pri-
mera sesión del Consejo se acordó la creación de cuatro comisiones temáticas que abor-
darán las coordinación de los datos territoriales, la coordinación para integrar esos datos
en la IDEEXTREMADURA, la toponimia extremeña y la geodesia en Extremadura. 

2.2. Ortofotografías

Una ortofotografía es una fotografía donde se han corregido las deformaciones de-
bidas a la proyección cónica inicial. El resultado es una imagen con la misma calidad mé-
trica que un mapa. La resolución de la misma depende del tamaño del píxel; cuanto menor
sea éste, mayor definición del terreno.  
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GRÁFICO 5: Cartografía a escala 1:300.000

Durante muchas décadas, la representación del territorio ha estado estrechamente
unida a la cartografía, es decir, a una simplificación de la realidad mediante líneas, pun-
tos y superficies. La ventaja de las ortofotografías es que el territorio se muestra tal y
como es, sin sufrir ningún grado de simplificación. 

Las fases para la obtención de una ortofotografía son:

a) Vuelo fotogramético

Es la realización de la toma de fotografías del terreno, mediante el uso de un avión
con cámara fotográfica y sistema de navegación GPS, con el objetivo de obtener la posi-
ción exacta en cada una de las tomas. El vuelo fotogramétrico se puede realizar en formato
analógico o digital.

b) Trabajo de campo

Se establecen unos puntos de apoyo en el terreno que sirven para, previa identifi-
cación de los mismos, establecer una relación entre las fotografías y dicho terreno. De
esta fase depende, en buena parte, la calidad métrica final del resultado. 
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c) Aerotriangulación

Se trata de reconstruir la posición de los fotogramas, mediante los puntos de enlace
de los mismos. Mediante estos puntos se unen diferentes modelos para formar un bloque
homogéneo a través de las posiciones que tenían en el momento de la toma fotográfica.

d) Generación de los modelos digitales de elevaciones

A partir de las fotografías aéreas orientadas, se obtiene un modelo del terreno que
representa el relieve del mismo. Este modelo es una malla tridimensional de puntos con
sus coordenadas. Con este modelo se corrigen geométricamente las fotografías.

c) Elaboración de la ortofotografía

Se trata de la ortoproyección, cuyo objetivo es obtener una imagen georreferen-
ciada y a escala. Con posterioridad, se realiza un equilibrado radiométrico para asegurar
la continuidad cromática entre todas las imágenes realizadas y  se unen los fotogramas,
intentando que no se vean en exceso los enlaces.

El resultado es una imagen del terreno con toda la riqueza informativa propia de la
fotografía y la precisión de un mapa.

Desde el año 2005, Extremadura participa en el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea
(PNOA), a través del cual obtenemos la cobertura de la totalidad del territorio de la región. 

El Plan PNOA es el compromiso de las administraciones de conseguir una imagen
continua del territorio español con una actualización de la misma cada dos años. La Ad-
ministración Central está representada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y, por
parte de las administraciones regionales, participan los organismos competentes para la ge-
neración de cartografía y ortofotografía de cada una de las Comunidades Autónomas. En
el caso de Extremadura, el Plan PNOA está coordinado y cofinanciado por el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) y la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Fo-
mento mediante el Centro de Información Cartográfica y Territorial de Extremadura per-
teneciente a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. El Plan
pretende la unificación de esfuerzos y presupuestos para la generación de información
geográfica, evitando la duplicidad y reduciendo los costes. El resultado final es una co-
bertura completa, continua y homogénea de Extremadura actualizada bianualmente.

Actualmente, la Consejería de Fomento realiza las siguientes ortofotografías (según
su resolución, en dimensiones de píxeles):

- Resolución de 50 cm de lado por cada píxel: Se realiza toda la región cada 4
años. Estas ortofotografías se obtienen dentro del Plan PNOA.

- Resolución de 25 cm de lado por cada píxel: Se realiza toda la región cada 4
años.  Estas ortofotografías se obtienen dentro del Plan PNOA. 

- Resolución de 10 cm de lado por cada píxel: Se realiza para los cascos urbanos,
a demanda y conjuntamente con la cartografía. Estas ortofotografías se obtienen
con fondos propios de la Junta de Extremadura.

En cuanto a los usos que puede darse a las ortofotografías, son múltiples. Es de uso
frecuente entre los agricultores y ganaderos de la región y de toda la Unión Europea ya
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que esta información se utiliza para la correcta aplicación de los pagos compensatorios y
diversas subvenciones al sector agrario. En concreto, el conocido SIGPAC está realizado
sobre la base de las ortofotografías realizadas por cada Comunidad Autónoma. A esa in-
formación se han añadido capas que reflejan los datos catastrales y los distintos recintos
en un trabajo de campo y de despacho posterior.

Existen otros usos menos frecuentes, pero igualmente importantes, bien conocidos
por técnicos de todas las áreas. Estas ortofotografías se utilizan como base para la locali-
zación y situación de proyectos, inversiones y toda clase de infraestructuras. Igualmente
son la base de estudios para la implantación y mejora de regadíos, concentraciones par-
celarias, realización de estudios hidrológicos y de cuencas, etc.

Por la facilidad de consulta y las aplicaciones con que se asocian habitualmente
(realización de mediciones de longitudes y áreas, así como la elaboración de croquis e
impresión de mapas y planos), estas ortofotografías se emplean tambien como herramienta
de uso frecuente en la planificación de las propias explotaciones, ya sean de regadío, de
secano o ganaderas; en el conteo de arboleda, en la planificación forestal, en la cinegética
o en la extinción de incendios. 

En definitiva, se ha ido sustituyendo el uso de los mapas convencionales por las pro-
pias ortofotografías, en todos los campos conocidos, desde la planificación militar hasta
el turismo, pasando por la agricultura, a la que sirve tan útilmente.

GRÁFICO 6: Ortofotografía del plan PNOA con resolución de 25 centímetros
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3. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA Y TERRITORIAL

3.1. Planificación urbanística

La planificación urbanística tuvo su origen en nuestra región con anterioridad a la
existencia de nuestra Comunidad Autónoma. Desde la Preautonomía y durante los años
posteriores, se ha hecho un esfuerzo importante por dotar a los municipios extremeños de
su planeamiento urbanístico, esfuerzo que, como se dijo anteriormente, ha ido acompa-
ñado con el de realizar la cartografía necesaria para poder redactarlos. Excepto en el caso
de los de mayor tamaño, la Comunidad Autónoma ha financiado y financia la contratación
del planeamiento urbanístico general de los municipios, atendiendo a sus peticiones.

Un plan urbanístico, independientemente de la legislación que afecte en cada mo-
mento, parte de la información disponible del municipio en el momento de su redacción
y – en base al reconocimiento in situ del territorio, la interlocución con los representan-
tes de las distintas administraciones implicadas en ese territorio, los agentes sociales y la
participación ciudadana –, establece un modelo de futuro para el municipio de que se
trate; fruto del trabajo técnico realizado por el equipo redactor y del consenso de las dis-
tintas partes implicadas en la definición del mismo (administraciones, donde adquiere un
importante protagonismo la municipal, agentes sociales y ciudadanos).

Salvo seis municipios de la provincia de Cáceres, el resto de municipios de Extre-
madura cuentan con una figura de planeamiento urbanístico municipal general aprobada
y en vigor.

El planeamiento urbanístico ha ido adquiriendo protagonismo en nuestra sociedad,
de forma que si bien hace 20 años a veces se le consideraba un instrumento secundario,
hoy día es un elemento estratégico y nuclear de la actividad municipal. Es en dicho pla-
neamiento donde se determina qué se puede construir, cómo, cuándo y bajo qué condi-
ciones, en cada parcela del territorio municipal, así como otras muchas determinaciones,
como son las referentes a las zonas a proteger del suelo rústico, las dotaciones y equipa-
mientos, las infraestructuras, los bienes protegidos, las formas de gestión del suelo, etc.
Todo ello en base al modelo territorial definido para ese municipio.

A lo largo de la historia de nuestra Comunidad Autónoma la legislación urbanís-
tica ha cambiado en varias ocasiones y ello ha ocasionado la necesidad de ir adaptando el
planeamiento urbanístico a los cambios legislativos. La entrada en vigor de la Ley del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura ha supuesto la necesidad de renovar el
planeamiento urbanístico municipal de los municipios de nuestra Comunidad Autónoma.
Actualmente están en redacción más de 200 Planes Generales Municipales en base a dicha
ley.

El importante valor que tiene para las instituciones, empresas y ciudadanos el con-
tenido de los planes urbanísticos, ha hecho que desde hace más de una década se haya
apostado por darle la mayor difusión posible a través de la web. A la hora de abordar la
informatización del planeamiento urbanístico se optó por el formato digital a partir de un
modelo de datos común.

La obtención del planeamiento urbanístico en formato digital con un modelo
común, iba a ser un proceso difícil y requería años para su implantación. Además, la di-
ficultad de digitalizar el planeamiento existente, manteniendo la veracidad de la infor-
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mación, hizo necesario la creación de un archivo de planeamiento urbanístico en formato
ráster, que perseguía los siguientes objetivos:

• Disponer, en un corto periodo de tiempo, de un archivo de planeamiento infor-
matizado.

• Poder publicar su contenido para facilitar el acceso del público al mismo.
• Disponer en un futuro de un archivo histórico de planeamiento.
El criterio seguido fue el siguiente:
• Formato ráster: planeamiento anterior a la entrada en vigor de la Ley del Suelo

y Ordenación Territorial de Extremadura.  En la actualidad se dispone de todo
el planeamiento urbanístico general en vigor en formato ráster, siendo consul-
tables la Normativa, los Planos de Ordenación, los Planos de Información y la
Memoria.

• Formato digital: planeamiento posterior a la entrada en vigor de la Ley del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura.  Los nuevos planes se están realizando
mediante una herramienta de diseño de planeamiento urbanístico en formato di-
gital, que permite su carga y consulta en el Sistema de Información Territorial.

El objetivo final de todo este proceso es facilitar el acceso de los ciudadanos y téc-
nicos al planeamiento, mediante su carga en Internet y la introducción de herramientas de
consultas rápidas y sencillas, así como agilizar los procesos de información urbanística en
los municipios.

GRÁFICO 7: Plan General Municipal de La Cumbre
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La posibilidad de la difusión del planeamiento en servicios estándar, que permitan
su integración en las distintas Infraestructuras de Datos Espaciales, en general, y en la In-
fraestructura de Datos Espaciales de Extremadura, en particular, es la tarea que se está
abordando. En este apartado se dispone de un servicio de consulta de planeamiento de
una manera estructurada, tanto de la información gráfica como de la alfanumérica, así
como la posibilidad de realizar consultas, que denominamos libres, en cada punto del te-
rritorio municipal, facilitándonos las determinaciones urbanísticas que le afectan. 

Tanto los datos administrativos del planeamiento, como el documento refundido
ráster vigente, se pueden consultar en la página web del SIGCAT y los primeros planes re-
dactados en formato digital desde su origen están ya comenzando a integrarse en el geo-
portal de la IDEEXTREMADURA. 

3.2. Planificación Territorial

El concepto de Ordenación del Territorio o Planificación del Territorio no está per-
fectamente delimitado, ni es entendido de igual manera por todos. De hecho, cuando ha-
blamos de territorio, podríamos pensar en una dehesa, en un prado, en un municipio, en
una comarca, en nuestra región, en nuestro país, en Europa, en el mundo... Sin embargo,
en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma nos ceñimos al territorio de la región ex-
tremeña, por cuestión legislativa y de pura aplicación de competencias. 

Es evidente que desde que el hombre ocupa este territorio, de una u otra forma, ha
ido organizándolo según sus necesidades. Las distintas culturas que han pasado por él,
nos han dejado la huella de su actuación.  Actualmente también se diseñan carreteras, fe-
rrocarriles, tendidos eléctricos, etc. que lo estructuran. También se decide dónde implan-
tar los distintos servicios, qué uso y ocupación se le da al suelo, qué política agrícola se
desarrolla, cómo se organizan o mancomunan los municipios. Podríamos seguir con una
relación de actuaciones que se realizan e implantan en el territorio, que nos podría llevar
a la conclusión de que evidentemente existe una ordenación actual del territorio. Hay que
añadir que cada municipio cuenta con planeamiento urbanístico que ordena su término mu-
nicipal, por lo que, sumados todos los términos municipales, tendremos ordenado todo el
territorio de Extremadura.

Sin embargo, se trata de una ordenación disgregada que pretende convertirse en
única y con criterio único para toda la región. Se plantea la necesidad de reflexionar sobre
el territorio de una forma integrada, coordinando las actuaciones de las distintas institu-
ciones y trabajando todos en una determinada dirección. Podríamos hablar de una visión
integral de la ordenación del territorio.

Llegados a este punto, y vista la necesidad de la ordenación territorial, lo primero
es obtener información, lo más veraz posible, de lo que ocurre actualmente en el territo-
rio. Esa información territorial la podríamos dividir en dos campos, el primero de los cua-
les es la información de la que ya se ha hablado anteriormente:

- Cartografía y ortofotografía básica del territorio extremeño. Con ello tendríamos
la fotografía de la realidad territorial y su interpretación y simplificación a través de la car-
tografía. Esta información es básica para poder plasmar sobre ella el resto de información
territorial.
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- Obtener el resto de información territorial, ya sea de los distintos organismos com-
petentes o mediante la realización de estudios territoriales generales o temáticos.

La información territorial que se tiene es muy diversa, obtenida de los distintos or-
ganismos y a través de distintos estudios territoriales. Se comenzó por hacer estudios te-
rritoriales que se podrían identificar como comarcales, realizándose para diversos
territorios de la región como Gata, Jerte, La Vera, Alagón, Alcántara, San Pedro, Montes,
La Serena, Campiña y Sierra Sur. El paso siguiente fue hacer estudios globales de la re-
gión, de los que se realizaron dos: Extremadura I y II, el primero de ellos centrado en co-
nocer la realidad territorial natural y el segundo centrado en conocer la incidencia de la
actividad del hombre en el territorio. Con posterioridad se realizaron diversos estudios
temáticos, como los que siguen:

• Análisis de las transformaciones territoriales de Extremadura.
• Estudio territorial sobre el potencial turístico de la Comunidad Autónoma de

Extremadura.
• Estudio territorial sobre Espacios y Activos Naturales y del Patrimonio de la

Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Estudio del sistema de ciudades de Extremadura.
• El agua en Extremadura. Estado de la cuestión.
• Análisis integrado de riesgos naturales e inducidos de la Comunidad Autónoma

de Extremadura.
• Calidad de vida en el sistema urbano extremeño.
• Estudio sobre las parcelaciones, urbanizaciones y edificaciones en el suelo no

urbanizable de Extremadura y el distrito de Évora.

GRÁFICO 8: Plan Territorial de Campo Arañuelo
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Con posterioridad, se abordó la redacción del planeamiento territorial. Actualmente
están aprobados definitivamente y en vigor los planes territoriales de Campo Arañuelo y La
Vera. El plan territorial del área de influencia del embalse de Alqueva ha seguido toda su tra-
mitación y le queda únicamente la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura. Redactados e iniciando su tramitación están otros cuatro planes te-
rritoriales: Jerte, Gata, La Serena y Hurdes-Ambroz-Granadilla. Por último, recientemente
se ha adjudicado la redacción de los cinco planes territoriales siguientes: Alagón-Fresne-
dosa, Villuerca-Ibores-Jara, Siberia, La Campiña y Tentudía-Sierra Suroeste.  

Para Extremadura, la redacción de este tipo de planes es una novedad que aporta la
Ley del Suelo y Ordenación Territorial, que ha llevado a un proceso de aprendizaje por
parte de todos los que de una manera u otra ha intervenido en su redacción. Quizás la
aportación más importante que hacen es plantear una reflexión a los municipios de una o
varias mancomunidades sobre cuál es el futuro que quieren para su territorio. Hay que
superar la visión estrictamente municipal que tienden a tener, y llegar a definir y plasmar
en el Plan, un modelo territorial para el futuro de su territorio, en coordinación y con-
senso con el resto de instituciones que tienen competencias sobre dicho territorio, con los
distintos agentes sociales y los ciudadanos.

4. LA IDE EXTREMADURA

Desde que en el año 2007 entrara en vigor el Decreto 181/2006, de 31 de octubre,
por el que se regula la composición y funciones del Centro de Información Cartográfica
y Territorial de Extremadura y del Consejo de Información Cartográfica y Territorial de
Extremadura, dicho Centro ha desarrollado, entre otras, la función de coordinar y pro-
mover la Infraestructura de Datos Espaciales de Extremadura (IDE Extremadura). Esto su-
pone un esfuerzo en pos de la integración y difusión de la información y de la ordenación
territorial de la región, y facilita la integración de la IDE Extremadura en el conjunto de
IDE de España.

La IDE es entendida como una plataforma completa en donde se albergan los tres
servicios mínimos definidos: visor de datos geográficos, catálogo de metadatos y bús-
queda de nombres geográficos. En realidad no se parte de cero, sino que desde la década
de los noventa se cuenta con un portal que presta servicios de catálogo, visor de datos ge-
ográficos, consulta de planeamiento, etc. 

Luego, la tarea consiste en adaptar estructuras ya existentes a las exigencias de una
IDE, adaptándose a las limitaciones del software, buscando soluciones a esas limitacio-
nes y adaptando los desarrollos al software libre. Todos ellos son procesos que requieren
una amplia dedicación de recursos, procesos de avances y retrocesos, que han dado como
resultado la primera versión de la IDE Extremadura.

Actualmente los datos fundamentales que se sirven en la IDE Extremadura proce-
den de la Consejería de Fomento, como son: 

1. Mapa base de Extremadura a escala 1:300.000.
2. Cartografía 1:10.000 de la Comunidad Autónoma.
3. Ortofotografías procedentes del plan PNOA en Extremadura.
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4. Urbanismo Digital de los primeros municipios que ha redactado su planeamiento
en digital desde su origen.

5. Cartografía a escala 1:1.000 de los cascos urbanos.
6. Diversa cartografía temática.
El objetivo fundamental de una IDE es que los datos se sirvan de forma estándar

por el organismo que los produce y confluyan en el geoportal, por ello, lo deseable es que
los organismos que producen información territorial la sirvan mediante servicios estándar
y  se integre con el resto de información en la IDEEXTREMADURA.

Cabe resaltar, al respecto, que actualmente ya se han integrado en la IDEEXTRE-
MADURA los datos servidos por Catastro, el SIGPAC y la Diputación de Badajoz.

GRÁFICO 9: Visor de mapas de la IDEEXTREMADURA
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5. SER ÚNICOS, SER DIFERENTES: 
LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO

Alfonso Montaño García

1. INTRODUCCIÓN

En el mercado actual la competitividad y la lucha por ser la marca elegida por el
consumidor es más feroz que nunca, pues ya no sólo se dispone de unos breves segundos
para atraer, seducir y convencer al consumidor, sino que además, cada día son más las ne-
cesidades que el consumidor desea cubrir y que éste exige a un determinado producto.

Ante tal panorama, las industrias agro-alimentarias están en la obligación, no sólo de
mantener una calidad cada día más competitiva, sino de estar atentas ante las nuevas modas,
tendencias o necesidades, a veces creadas en mayor o menor medida por otras marcas. Esto
ha llevado a muchas empresas a innovar, a desarrollar nuevos o mejores argumentos para au-
mentar la cuenta de resultados de las industrias, pues en unos años en los que es frecuente
encontrar la reducción de diversidad en lineales, concentración de la distribución y un in-
cremento de la cuota de mercado de la marca del distribuidor (MDD), las industrias deben
hacer de la imaginación un valor añadido para cubrir las necesidades de los consumidores.

Antes de profundizar sobre los nuevos productos lanzados al mercado debemos de-
finir qué entendemos por innovación:

1. algo, un producto, un servicio a nuestros clientes o distribuidor, un proceso etc., 
2. que es nuevo en comparación con las soluciones existentes, no existe en mis

competidores o no existe en mi empresa,
3. y aporta valor añadido a alguien, al cliente, al distribuidor o a mis empleados.
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2. ¿VALE LA PENA INNOVAR?

La innovación consiste, en un primer momento, en una recopilación de ideas y en
una revisión de conceptos sobre el punto a innovar. A modo de embudo, todas estas ideas
son cribadas, concentradas y afinadas hasta llegar a un desarrollo de dicha idea, siempre
pensando que debe tener un valor añadido para el consumidor y/o proporcionará una ven-
taja competitiva cuando el producto sea lanzado.

Pero, desgraciadamente, la innovación no es tan sencilla y no siempre es exitosa.
La innovación tiene como principal dificultad la baja tasa de supervivencia en el mer-
cado, pues dos de cada tres nuevos lanzamientos desaparecen en 3 años. En la memoria
aún están el recuerdo de algunos productos que no llegaron a esos tres años, como por
ejemplo el refresco CherriCoke de Cocacola o los Lunchables de Jamón y queso lanza-
dos al mercado por Oscar Mayer/Kraf Food Inc.

2.1. Opciones para innovar

Ante tal panorama muchas empresas, demasiadas, se esconden bajo la mal deno-
minada prudencia y optan por no innovar. Incluso bajo esa posición, se definía el escrito
Miguel de Unamuno, quien afirmaba “que sean otros los que inventen”. Ante tal posicio-
namiento, sólo queda esperar y copiar los éxitos a los demás; es decir, pasar a ser un “fo-
llower” y esperar a que un producto tenga éxito y copiarlo a la espera de poder hacerlo más
barato y quedarse con algunos consumidores cuando el mercado, la necesidad y la de-
manda está creada.

Sin embargo, también existen empresas que son a los líderes, empresas que abogan
por estudiar a los clientes y las tendencias, para predecir el futuro, o bien creando esas fu-
turas necesidades.

2.2. Innovar o morir

Las circunstancias pueden provocar, literalmente, la desaparición, ya no sólo de
una marcar o producto cartera, sino de una empresa, si no se está preparado para los avan-
ces y giros de las necesidades de los consumidores. Un ejemplo claro lo podemos encon-
trar en las empresas que comercializaban papel de aluminio en la década de los 80.
Algunas de las de entonces han desaparecido de los lineales, debido a que no han sabido
adaptarse a los cambios en la conducta y hábitos de los consumidores. Un ejemplo de
quien sí se ha sabido adaptar es la marca Albal, empresa que ha diversificado sus pro-
ductos y se ha adaptado a los nuevos hábitos de vivir y de comer de los consumidores. Así,
por ejemplo, sacó al mercado un papel de aluminio de sólo 20 cm de grosor, un tamaño
más reducido para cubrir platos o botes más pequeños. Además, con los cambios de há-
bitos de cocinar en microondas saca al mercado bolsas para cocinar al vapor y cubre-re-
cipientes de plásticos, pues cada día se consume más fuera de casa o con comida
preparada, quedando lejos ya el bocadillo envuelto en papel de aluminio. En esa línea,
diversifica aún más sus productos sacando al mercado recipientes multiusos ante el au-
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mento de comidas que se hacen fuera del domicilio o bien ante la reducción del tiempo
que tienen los consumidores para cocinar diariamente.

2.3. ¿Ser líder o seguir al líder?

Si ante el dilema de innovar o morir, nos hemos decidido por innovar, ahora aparece
la vicisitud de ser líder y ser el primero, o bien ir a remolque del líder. La ventaja de ser el
primero es que puedes posicionarte, eres único; sin embargo, ser follower te permite ver los
resultados del líder, su apuesta por innovar, y evitas hacer gastos que consideras innecesarios.

Para salir de la duda sólo habría que contestar unas sencillas preguntas:

Si has contestado A1, B3 y C1, eres un puro imitador; en cambio, si has contestado
cualquier otra combinación de respuestas, eres un innovador.

En la actualidad se pueden observar claros ejemplo de líderes y de otras industrias
como followers. En el primer caso estaría Casa Tarradellas, y en el segundo la Coopera-
tiva del Valle de los Pedroches COVAP. 

Casa Tarradellas se inició como un restaurante de carreteras en la N-152 en el año
1976, con la finalidad de vender embutidos producidos a nivel familiar. Apoyándose en
saber diferenciarse de la competencia y centrar sus esfuerzos en una limitada cartera de
productos, sacó el Fuet Espetec en 1988. Tras este éxito comercial, Casa Tarradellas lanza
los primeros patés individuales en tarro de cristal, lo que suponía un desafío al liderazgo
de la marca La Piara de Nutrexpa con sus latas de tapa negra. Otro éxito posterior fue el
lanzamiento de beicon troceado, apoderándose de otro nicho de mercado. En 1998 lanzó
las pizzas frescas, producto que no solo logró el liderazgo sino que creó una nueva cate-
goría de mercado: las pizzas frescas. Pero Casa Tarradellas sigue sacando al mercado
más productos: bases de pizzas, roscas etc.

En el otro extremo, como follower claro, estaría situada la empresa COVAP, con la
política de sacar al mercado un producto que compita en los nuevos nichos de mercados

Preguntas Respuestas posibles

¿La tecnología o procedimiento para su
producto o servicio está disponible desde
hace más de un año?

A1- sí
A2- no

¿Considera alguno de sus clientes todos, al-
guno o ninguno de sus servicio, como nue-
vos o desconocidos?

B1- Todos
B2- algunos
B3- ninguno

¿Cuántos de sus competidores están ofre-
ciendo el mismo producto o servicio a tus
potenciales clientes?

C1- Muchos competidores
C2- Solo unos pocos
C3- Ninguno
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que otras empresas explotan con éxito. Así, tras la aparición en el mercado de la leche
Puleva omega-3, COVAP sacó su leche enriquecida en ácidos omega 3; de igual manera,
y tras el lanzamiento por parte de Central Lechera Asturiana de las leches enriquecidas
con fibra y calcio, COVAP hace lo mismo con sus leches enriquecidas; más recientemente
lanza al mercado una bebida a base de leche y zumos, tras aparecer el lanzamiento de
Pascual de los Pascual Funciona.

Pero ¿Qué estrategia es mejor? Es fácil encontrar ejemplos en los que veamos cómo
el “follower” vence al líder, como en las colas bajas en calorías, donde la empresa líder
fue RC Cola y su seguidor, Cocacola, es la que más vende; o al contrario, en los que el
líder se posiciona como ganador, como por ejemplo Actimel de Danone que vende 5 mi-
llones de litros al mes, mientras que su follower, Puleva Max defensas, sólo alcanza la cifra
de 80.000 litros al mes.

3. TIPOS DE INNOVACIONES

Se pueden diferenciar cuatro tipos de innovaciones en función del grado de in-
fluencia que puedan ejercer sobre el comportamiento del consumidor y así ser asimiladas
por el mercado. 

Innovación congruente: No es verdaderamente una innovación, porque no provoca
una irrupción en los comportamientos de los consumidores, pudiendo ser un simple repo-
sicionamiento del producto como, por ejemplo, novedades en el diseño de envasado, el
desarrollo de porciones individuales o novedades en la presentación de producto (packa-
ging). El desarrollo de porciones más pequeñas de un producto viene provocado por el
cambio de hábitos de consumo, debido a la reducción del número de personas por cada
hogar, incrementándose el número de personas que viven independientes o bien en pare-
jas, exigiendo envases más pequeños. Así, durante 2008, se han lanzado por varias indus-
trias lecheras envases de medio litro, destinados a un consumidor que encuentra los envases
tradicionales de 1,5 l o de litro, excesivos para sus necesidades. De igual manera ha ocu-
rrido con formatos de aceitunas (con los envases de mini-bar), queso fresco (en porcio-
nes), o incluso el vino (formato de copa), en los que se han multiplicado los envases
individuales. 

FIGURA 1: Nuevos formatos de ventas de bebidas alcohólicas, como en una copa
individual lanzada al mercado o en tubos, las latas o en tretrapac
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Dentro de esta categoría de innovación englobaríamos como ejemplo los nuevos
formatos de latas o PET, en los que se está incrementando la comercialización de vinos.
De hecho, el formato de lata está teniendo gran éxito en Australia, país pionero en los
nuevos formatos de venta de vinos, tanto en PET como con cierre de tapón de rosca.

Innovación continua: Es aquella que provoca una alteración del producto más que
la creación de otro nuevo. Generalmente introduce una mejora del uso o las propiedades,
percibidas o reales. El mejor ejemplo lo podemos encontrar en los yogures, los cuales, en
un inicio, eran vendidos en farmacias para personas que estaban enfermas. Sin embargo,
hoy en día es un producto de gran consumo, donde la gama de varios sabores diferentes
han pasado a yogures enriquecidos con fibra, con bacterias beneficiosas para la salud, con
fitoesteroles que reducen la absorción intestinal de colesterol o incluso a la gama de cos-
méticos que dichos yogures contienen, con un ingrediente que ayuda a combatir el enve-
jecimiento. Otros ejemplos diferentes a los lácteos podrían ser los chicles y gomas de
mascar, las cuales han sufrido un importante salto con la aplicación de nuevas sustancias
como el xilitol, que aportan el sabor dulce pero sin los inconvenientes de los azúcares re-
finados que se empleaban como ingredientes en muchas gominolas y gomas de mascar.
En esta categoría albergaríamos las bebidas refrescantes, como los continuos lanzamien-
tos de Coca Cola, así, de la Coca Cola Light o diet se evoluciona a la Coca Cola Zero, o
a los próximos lanzamientos en España de Coca Cola Light plus con antioxidantes o con
vitaminas.

Innovación dinámica continua: Este grupo de innovación tiene un efecto más rom-
pedor que una innovación continua, aunque generalmente no origina un cambio en el com-
portamiento de los consumidores. Puede tratarse de la creación de un nuevo producto o
una modificación considerable del existente, diseñada para cubrir las necesidades prove-
nientes de los cambios en los estilos de vida o nuevas expectativas de compras. Como
ejemplo, podemos citar los alimentos precocinados o de cuarta gama, pues son los que sue-
len presentar más novedades con este grado de innovación. En 2008, tanto la marca MIAU
como ISABEL han sacado al mercado nuevas salchichas y hamburguesas hechas con pes-
cado, para facilitar el consumo de pescado por el segmento de mercado infantil, facilitando
esa eterna lucha de los padres por incrementar el consumo de pescado. En la misma línea
podemos encontrar los productos derivados de plantas que se consumen como infusio-
nes, las cuales han pasado de ser consumidas en bolsitas a ser envasadas en latas o in-
cluso liofilizadas para que el consumidor pueda incorporarla a su botella de agua mineral.

FIGURA 2: Las infusiones han pasado a innovar en el tipo de bolsa para facilitar
su consumo en cualquier parte como latas o para disolver en la botella
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Innovación discontinua: Los lanzamientos de productos de esta categoría incluyen
el establecimiento de nuevos comportamientos de consumo y la creación previa de pro-
ductos desconocidos, pues se introduce una idea o un comportamiento donde no lo había
previamente. Estas son las innovaciones más importantes, impactantes y difíciles de al-
canzar, pues menos del 5% de los productos que aparecen en el mercado son realmente
innovadores y podrían incluirse en esta categoría.

Como ejemplo de esta categoría se puede citar el de las latas de conservas en el
año 1824, que permitieron la prolongación de la vida útil de los alimentos durante largos
periodos de tiempo. Hoy en día, podemos citar los loncheados de productos cárnicos como
el jamón, o la reciente aparición en el mercado de quesos tipo torta envasados en atmós-
fera modificada, y que permiten incrementar su vida útil más de seis meses facilitándose
así su comercialización en mercados lejanos, donde antes era difícil su comercialización
con la misma calidad que en Extremadura.

4. CONSUMIDORES Y TENDENCIAS

La población nacional se encuentra en un cambio tanto cualitativo como cuantita-
tivo, provocando que las necesidades de dichos consumidores sean diferentes. Así desde
el año 2000, y de acuerdo con los datos del Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Ma-
rino, la población española ha subido de 39.873.152 habitantes en 13.007.993 hogares
(3,1 personas por hogar), a 46.157.822 habitantes en más de 16.500.000 hogares (2,8 per-
sonas por hogar). Esta evolución ha provocado grandes cambios en los diferentes nichos
de mercados, algunos aumentando y otros disminuyendo, variando así la tendencia del
gran consumo.

El segmento de población mayoritario en España son los retirados, seguidos de las
parejas con hijos de edad media. Estos dos grupos alcanzan casi el 40% de la población.
Ambos segmentos están disminuyendo su porcentaje en la población total, seguidos por
parejas adultas con hijos y sin hijos, las cuales representan más del 25% de la población.
Los grupos de población que más aumentan son los adultos independientes y parejas jó-
venes sin hijos, segmentos que crecen a un ritmo superior al 5% anual. Estas fluctuacio-
nes en la población hacen que la demanda varíe, sea distinta y por tanto la oferta y,
consecuentemente, la presentación de novedades de productos deban ser replanteadas,
pues cambian las necesidades y los productos deberán adaptarse a tales exigencias o bien
abocarse a la desaparición de los lineales de ventas.

Así queda reflejado en los criterios de elección de los consumidores, pues aunque
la salud y la rapidez de preparación siguen siendo los dos primeros motivos de compra de
un producto, con respecto al 2002 han disminuido su distancia con respecto a otros moti-
vos como la disponibilidad y el placer. 

Si las preferencias de los consumidores están dirigidas a lo saludable, el placer y la
comodidad de usar o preparar, la confluencia de estos tres criterios es la clave del éxito
(figura 3). 
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FIGURA 3: Las claves exigidas por el consumidor: que sea saludable, que le sea
placentero y fácil de preparar o usar; tras alcanzar tal calidad, luego queda

hacerlo más barato

Como ejemplo de esta estrategia podemos citar los lanzamientos realizados tanto
por las marcas Isabel, en su gama de “abrir y listo”, o Miau con su gama de “pis pas”.
Ambas marcas venden un producto saludable, con diferentes gamas de pescados (cala-
mares o atún) en diferentes salsas, y que además, como refleja su nombre, son fáciles y
rápidas de preparar.

FIGURA 4: Ejemplo de productos que son saludables, rápidos de preparar y
placenteros para comer
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Otro ejemplo claro de ese punto de equilibrio se puede encontrar en las aceitunas
lanzadas por la marca SERPIS que contienen un menor contenido en sal y en formato
mini-bar. La novedad radica en obtener un producto más saludable, pues los contenidos
en sodio de las aceitunas hacen que su consumo deba ser moderado por la mayoría de la
población y en un envase individual adecuado para los segmentos de mercados en los que
el hogar está formado por una o dos personas.

5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS DECISIONES DE LOS
DESARROLLOS

Ante la necesidad y predisposición a innovar y sacar al mercado productos que cu-
bran necesidades, las empresas deberán tener en cuenta el marco al que se enfrentará el
producto, y las situaciones que podrán determinar el éxito o el estrepitoso fracaso de un
laborioso y a veces costoso desarrollo. Algunas circunstancias que podrían afectar al lan-
zamiento de un nuevo producto son:

a) Situación geopolítica y macroeconómica ya que influye en actitudes diferen-
tes del comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, la actual crisis económica y
financiera hace difícil sacar con éxito productos novedosos cuando muchos segmentos
de mercado buscan la marca del distribuidor (MDD) frente a la marca tradicional, por
motivo de alcanzar un precio medio. Hay que ser conscientes cuando en un mercado el
consumo está ligado a un crecimiento o cuando se asocia a una economía de supervi-
vencia.

b) Si existe una demanda para el nuevo desarrollo, para lo cual hay que evaluar las
tendencias de consumo y de los canales de distribución. Prediciendo los comportamien-
tos de los consumidores se podrá atender mejor y más rápidamente sus necesidades. Por
ejemplo, en 2008 ha habido un aumento notable de la atención al público femenino y al
infantil, por la gran importancia en el gasto y la demanda de productos específicos para
estos segmentos de mercado.

c) La aparición o desarrollo de tecnología, que hace pocos años parecía lejana y
poco accesible. Por ejemplo, la utilización de gases inertes para conservar (N2) o para es-
terilizar (O3); la utilización de envases “activos” o bien la aplicación de técnicas que per-
miten aplicar un determinado producto, como fue el desarrollo del Grupo Raiso para
solubilizar fitoesteroles en margarinas y posteriormente en otras matrices de consumo dia-
rio.

d) Legislativas, por modificaciones de leyes, normas, como supuso el libre movi-
miento de jamón en China y EEUU, o bien, simplemente, la prohibición o permiso para
la utilización de determinados conservantes o envases.

e) La tendencias en el consumo y estilo de vida, como fue la aparición de un com-
portamiento “nuevo lujo”, antes de la entrada en la crisis, situación en la que algunos con-
sumidores controlaban el gasto en determinados productos para estar dispuestos a pagar
más caro por otros productos de calidad superior. 
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6. ¿DÓNDE INNOVAR?

A los productos alimentarios no sólo se les exige hoy en día que cubran la necesi-
dad básica de alimentar, sino que deben aportar un “algo más”, un valor añadido que les
permita diferenciarse con respecto al resto de competidores de la misma gama. Al producto
que queremos comercializar debemos aportarle un paquete de beneficios esperados, in-
crementando no sólo su función principal de servir de alimento, sino aportar unos servi-
cios necesarios, como la mejor capacidad nutritiva, un envase más adecuado, más
saludable, naturalidad, etc, a los que hay que sumar unos servicios añadidos, más difíci-
les de aportar cuando el lugar de venta es una gran superficie, como es lo artesano, la dis-
ponibilidad, la protección del medio ambiente, la familiaridad con el producto, que cree
una vinculación incluso de amistad.

En el Salón Internacional de la Alimentación de París se puede observar un simple
gráfico, reproducido en la figura 5, en la que se exponen de forma resumida los ejes prin-
cipales para el desarrollo de productos, pues esas son las tendencias de consumo que se
presentan actualmente y, muy probablemente, serán potenciadas en el futuro.

FIGURA 5: Árbol de la innovación en el sector agroalimentario. (Adaptado del
Salón Internacional de la Alimentación de París.)

Uno de los productos alimentarios que más ha evolucionado y diversificado en los
últimos años ha sido el de las aguas y bebidas, pues ya el concepto de agua no sólo dife-
rencia entre naturales o minerales, sino que se añaden diferentes sabores y olores, pro-
piedades y funcionalidades, se posicionan en el aspecto de salud (como el agua 120/80,
que se publicita como buena para mantener la presión arterial a niveles saludables), aguas
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posicionada como productos premium o de lujo, o incluso aguas con aloe vera por Aqua-
deus o con antioxidante. Esta tendencia ha sido vista por varias empresas españolas como
Valdetorre, con aguas que ayudan a adelgazar, Font Vella, con aguas con sabores o Aguas
de Cazorla con aguas funcionales, que han sacado una amplia gama para buscar esos con-
sumidores que ven en el agua un producto que le aporte algo más que hidratación. 

FIGURA 6: Las aguas se han diversificado desde artículo de lujo, con
propiedades para mantener los niveles de presión arterial, aguas con sabores,

para deportistas o con aloe vera o protectores solares

Los productos destinados a cubrir la necesidad de salud y belleza, han tenido gran
auge en 2008, sin embargo algunos de ellos han sido retirados de los lineales en 2009. Tal
caso ha ocurrido con la línea Essensis de Danone, empresa que en 2009 se ha visto obli-
gada a cambiar la oferta hacia productos destinados a mantener el peso, frente a una gama
de productos destinados a ayudar a frenar el envejecimiento. Esa línea de productos bajos
en grasa y que aporten nutrientes esenciales ha sido una fuente de innovaciones. Así se han
lanzado un alto número de productos en base a zumos o derivados de frutas, a fin de cu-
brir la necesidad de consumo de frutas, fibra y vitaminas que en la actualidad es deficiente
por la falta de hábito, disponibilidad de tiempo y/o trabajo fuera de casa. Así, tanto Heinz
con Sunshine, como Granini Smoothie, Solan de Cabras Essencial o Hero Fruit2Day,
han lanzado sus respectivos smoothies, frutas troceadas, para esos consumidores que no
pueden o quieren consumir  fruta, pero que necesitan y confian ese aporte necesario a una
forma más fácil y cómoda. Empresas lácteas como Clesa, presentando Activ Sana, se
suman a esta tendencia, incorporando como ingrediente diferencial su producto princi-
pal, yogur natural.
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La salud y el peso corporal son una clara referencia para muchos lanzamientos co-
merciales; en esta línea aparecen también productos que ayudan a no engordar, o bien
dietéticos, que buscan dar el placer del producto original, pero sin un aporte bien de grasa
o bien de azúcares reductores, denominados azúcares añadidos. Entre los productos lan-
zados dentro de este grupo encontramos, desde flanes con 0% de grasa, a yogures líqui-
dos o los recientemente lanzados helados Royne que presenta una gama para
consumidores que no desean grasa, o azúcares añadidos, o incluso le añaden soja para in-
crementar la calidad nutricional de los mismos. 

La soja y sus derivados han sido un recurso muy empleado para atraer a los con-
sumidores hacia productos más saludables, pues su incorporación permite añadir un valor
añadido y buscado por determinados segmentos de mercado. Por ejemplo, Gullón ha sa-
cado una línea de galletas y barritas con un alto porcentaje de soja y fibra para llevar, pues
las galletas están envasadas en paquetes individuales, buscando esa creciente tendencia de
productos del tipo “eat and go”. La soja ha sido también un recurso empleado por Pesca-
nova para atraer a determinados grupos de consumidores, preferentemente femenino, al
incluirlo entre los ingrediente de merluza empanada.

Los productos dietéticos son otra baza seguida por muchas empresas para atraer a
los consumidores, algunos ávidos por productos que les ayuden a no engordar, o incluso,
a adelgazar. En 2008 ya aparecen productos que no ayudan a adelgazar, sino a evitar la an-
siedad que provoca comer sin necesidad. Como por ejemplo Danone, que ha apostado por
productos que ayuden a no engordar lanzando un postre que reduce el ansia y el apetito
entre horas. Otro lanzamiento, este a nivel europeo bajo la marca “Lose weight in a week”,
no sólo suministra un alimento para no engordar, sino que comercializa la dieta completa
de una semana, incluyendo el desayuno, almuerzo y cena de los siete días de la semana,
asegurando en su publicidad que te ayuda a adelgazar. 

Otra línea de desarrollo de productos son los destinados a un público infantil, donde
ya se deben cumplir dos obligaciones, la de alimentar y la de entretener, aunque hoy ya
no se sabe cual de estas dos es la función principal. El primer producto que claramente se
posicionó así fueron los Kinder Sorpresa, los cuales, además de suministrar un chocolate
potencian la atención del público infantil con un entretenimiento, como un juguete. Similar
en este aspecto podemos incluir las galletas Oreo, las cuales indican en sus promociones
las diferentes formas de comérselas. 

Una línea de productos que en un futuro no muy lejano tendrán un fuerte incre-
mento son los productos de comercio justo y ecológicos, productos vinculados con la res-
ponsabilidad social corporativa de respeto al medio ambiente. La gama de productos
dentro de esta categoría no deja de disminuir, así, en 2008, aparecieron las primeras gam-
bas ecológicas, o una fuerte diversificación de platos precocinados. Es destacable el pro-
ducto Mymuesli, marca bajo la cual la industria prepara no sólo muesli ecológico, sino la
mezcla de diferentes cereales a partir de 75 ingredientes diferentes, siendo el consumidor
el que decide el producto que desea consumir. 

Dentro de esta categoría de productos para consumidores verdaderamente con-
cienciados con el medio ambiente, también salieron al mercado productos en los cuales
su envase es más respetuoso con el mismo, bien porque ha sido elaborado con material re-
ciclado, como ocurre con el agua Valvert, envase elaborado con plástico reciclado, o bien
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por ser el continente elaborado con un plástico biodegradable, como la gama de produc-
tos Healthy living.

Una de las gamas también con una alta proyección de futuro son aquellos produc-
tos cuyo envase aporta un fácil uso, es decir, poseen propiedades como fáciles de abrir, rá-
pidos de preparar, fácil almacenaje, que mantengan el producto más fresco, sea más
higiénico y se adapte más fácilmente a los usos del consumidor. Siguiendo esta línea, al-
gunas empresas de venta de productos congelados han incorporado un cierre fácil para sus
bolsas de mayor tamaño, permitiendo su fácil y más cómodo almacenamiento. De igual
manera, son ya muchas las marcas de conservas que han cambiado sus tapas, para susti-
tuirlas por otras que facilitan su apertura y eviten los habituales cortes con sus filos. 

FIGURA 7: La facilidad de consumo es valorada por el consumidor, bien
facilitando su apertura o conservación o bien su fácil consumo

Estos avances en la utilización del producto buscan hacer más fácil el consumo, y
las mejoras llegan no sólo al envase, sino al producto. Es ya frecuente encontrar sandías
sin pepitas, haciendo más cómodo su consumo sobre todo por determinados segmentos de
mercado que encuentran incómodas las pepitas o semillas de determinados frutas, como
en este caso la sandia, o las frecuentes uvas apirenas (seedess). 

No es banal pensar que facilitar la dispensación de nuestros productos, sea un valor
añadido que predisponga a la compra del mismo por parte del consumidor frente a otras
marcas. Simplemente la presentación de los quesos en porciones, como son presentados
los Burguitos de Arias o los Rulos de Queso Fresco de Flor de Ronda de Angulo, o incluso
un dispensador de latas de refrescos que ahorren espacio y facilite la organización en un
frigorífico, es valorado por los consumidores, incluso hasta el punto de favorecer la elas-
ticidad sobre el precio del mismo.

Por último, es interesante destacar que no todos los lanzamientos tienen una fina-
lidad de llegar al consumo, sino que su función es llamar únicamente la atención, a modo
de publicitar su marca o imagen corporativa. Así Pringles lanzó las patatas fritas en las
cuales estaban escritas preguntas del juego de mesa Trivial Pursuit; o bien el lanzamiento
de Sweets del Mare, que es surimi con sabor a chocolate, como indicativo de que la em-
presa Vici es capaz de elaborar surimi con cualquier sabor. 
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FIGURA 8: Lanzamientos de productos destinados a llamar más la atención que
cubrir una necesidad básica de alimentar

En estos lanzamientos para llamar la atención, hay que anotar que la empresa Bur-
guer King lanzó un perfume con aromas a sus hamburguesas, producto que es el claro ob-
jetivo de buscar la atención y que se hable de la marca más que cruzarse por la calle con
alguien que huela a carne a la plancha con doble de queso.
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6. UN NUEVO EMBUTIDO PROBIÓTICO DE
CERDO IBÉRICO 
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1. INTRODUCCIÓN

Un alimento funcional se define como aquel que “está suficientemente demostrado
que actúa beneficiosamente sobre una o más funciones del organismo, más allá de su
efecto nutricional, mejorando la salud y el bienestar y/o reduciendo el riesgo de enfer-
medad” (Diplock et al., 1999). Puede ser un alimento natural; un alimento al que se ha aña-
dido, eliminado o modificado un componente por medios biotecnológicos; un alimento en
el que se ha modificado la biodisponibilidad de uno o más de sus componentes; o una
combinación de cualquiera de estas posibilidades. Así, un alimento es considerado fun-
cional porque, además de destacar por sus propiedades nutritivas, contiene ciertos ele-
mentos, cuyo consumo diario dentro de una dieta equilibrada contribuye a mantener o
mejorar nuestro estado de salud y bienestar.

El papel benefactor para la salud que puede desempeñar el consumo de estos ali-
mentos se basa en estudios científicos que, a lo largo del siglo XX y principios del XXI,
han confirmado la relación directa existente entre los alimentos que se consumen y el es-
tado sanitario de la población, la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades.
Hasta el momento actual, las funciones y objetivos a los que se ha dirigido la investiga-
ción con este tipo de productos son el efecto sobre crecimiento y desarrollo, metabolismo
o utilización de los nutrientes, defensa contra el estrés oxidativo, sistema cardiovascular,
función o fisiología del tracto gastrointestinal y funciones psicológicas y conductuales. 

Entre los alimentos descritos como funcionales destacan aquellos alimentos natu-
rales que contienen ciertos minerales, vitaminas, ácidos grasos, fitoesteroles, fibra o sus-
tancias antioxidantes; los alimentos modificados y enriquecidos en este tipo de sustancias
o los prebióticos y los probióticos que contienen bacterias vivas con efecto beneficioso
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para el consumidor. El presente estudio contempla el desarrollo en los laboratorios de la
Escuela de Ingenierías Agrarias de un embutido probiótico de cerdo ibérico

2. ALIMENTOS PROBIÓTICOS

El término probiótico deriva de dos vocablos del latín, pro- que significa “por” o
“a favor de”, y del griego bios- que quiere decir “vida”. Por lo tanto su significado sería
“a favor de la vida”. En la actualidad los probióticos se definen como “microorganismos
vivos que, cuando se administran en cantidades apropiadas, confieren al huésped un be-
neficio para la salud” (FAO, 2001). En este sentido, el término probiótico se utiliza tam-
bién para designar a los productos que contienen estos microorganismos vivos, siendo
necesario que proporcionen una dosis apropiada de bacterias probióticas, para obtener los
efectos deseados  (entre 106-108 ufc/g de producto).

Son varios los géneros de microorganismos usados como probióticos en la industria
agroalimentaria, la mayoría de ellos pertenecientes al grupo heterogéneo de las Bacterias
Ácido Lácticas (BAL). Estos son los géneros Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus y
Enterococcus, siendo el más utilizado el género Lactobacillus. El otro gran grupo de bac-
terias usadas como probióticos pertenece al género Bifidobacterium. Tanto las BAL como
las bifidobacterias se encuentran en elevado número en el intestino de animales sanos y son
consideradas generalmente como inocuas. Otros microorganismos usados también como
probióticos son cepas del género Bacillus, Propionibacterium, Streptococcus, así como le-
vaduras (Saccharomyces boulardii) y mohos filamentosos (Aspergillus oryzae).

En las últimas décadas se han obtenido numerosas evidencias científicas que de-
muestran que los probióticos aportan grandes beneficios a la salud. La principal caracte-
rística de un probiótico es la de conferir un efecto beneficioso en la persona que lo
consume. Según Sanders (2001) y  Naidu et al. (1999), existe una amplia gama de efec-
tos beneficiosos atribuidos a los probióticos, tales como:

• Tratamiento de la intolerancia a la lactosa.
• Influencia positiva sobre la microflora intestinal.

○ Disminuyendo la producción de metabolitos tóxicos.
○ Producción de sustancias antimicrobianas.

• Prevención y tratamiento de las infecciones del tracto gastrointestinal.
• Modulación y estimulación del sistema inmune.

○ Fortalecimiento de la defensa no específica frente a infecciones.
○ Aumento de la fagocitosis de los glóbulos blancos.
○ Aumento de los niveles de inmunoglobulinas en especial la Ig A.
○ Efecto adyuvante en la respuesta inmune antígeno-específica.

• Reducción de las reacciones inflamatorias y alergias.
• Propiedades anticancerígenas frentes al cáncer de colon.
• Enfermedades del corazón y lípidos en sangre.

○ Asimilación de colesterol en el interior de las bacterias.
○ Alteración de la actividad de la hidrolasa de las sales biliares.
○ Efecto antioxidante.
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• Efectos antipertensivos.
• Infecciones del tracto urogenital.

○ Adhesión a las células del tracto urinario y vaginal.
○ Exclusión competitiva.
○ Inhibición de patógenos debido a la producción de H2O2 y biosurfactants.

• Infecciones causadas por Helicobacter pylori.
○ Exclusión competitiva.
○ Inhibición de Helicobacter pylori mediante la producción de ácido láctico y

otras sustancias.
• Regulación de la motilidad del intestino.

El mercado de los productos probióticos es claramente exitoso, como consecuencia
del descubrimiento del efecto beneficioso de los probióticos en la salud humana. Diferen-
tes productos probióticos han sido introducidos en diferentes segmentos del mercado, siendo
los productos lácteos la llave de este sector. En el año 1999, estos productos tenían unas
ventas por valor de 1,9 billones de US$ y en 2004, abarcaban aproximadamente el 56% del
mercado de los alimentos funcionales con unas ventas por valor de 31,1 billón US$. 

Existe una amplia gama de productos lácteos probióticos. La mayor parte de las le-
ches fermentadas tipo yogur o leches fermentadas de textura bebible, contienen probióti-
cos específicos desarrollados por la marca que los comercializa. Además, podemos
encontrar helados o postres lácteos, leches sin fermentar con cultivos adicionados de mi-
croorganismos probióticos, o mantequilla. El queso es otro derivado lácteo utilizado como
alimento probiótico, dado que puede ofrecer ciertas ventajas para mantener vivos a estos
microorganismos, como un elevado contenido en grasa que puede protejer a las bacterias
probióticas durante su paso a través del tracto gastrointestinal. Además, en el mercado po-
demos encontrar otros productos elaborados con microorganismos probióticos, como ce-
reales, productos de soja, zumos e incluso bizcochos, chocolates, comprimidos etc. Por
tanto, está creciendo la necesidad de buscar nuevos tipos de alimentos, diferentes a la am-
plia gama de productos lácteos, incrementando así la oferta de productos probióticos en el
mercado.

Como consecuencia, existe una fuerte investigación en este campo. Los alimentos
fermentados de origen cárnico podrían constituir excelentes alimentos probióticos, dado
que en la obtención de este tipo de productos juegan un papel fundamental microorga-
nismos como las bacterias ácido lácticas, micrococaceas y estafilococaceas. En este sen-
tido, aunque actualmente son escasos los productos de este tipo en el mercado, los
productos cárnicos podrían ser adecuados para llevar microorganismos probióticos. 

3. PRODUCTOS CÁRNICOS PROBIÓTICOS

Nuestro país es un gran productor de productos cárnicos crudos curados, recibiendo
especial importancia los embutidos. Así, existe una extensa gama de embutidos crudos cu-
rados en España con características diferentes, según la región. Se trata de alimentos muy
apreciados por el consumidor. En la Comunidad Autónoma de Extremadura los embuti-
dos de cerdo ibérico revierten sobre la economía extremeña, constituyendo un marcado vo-
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lumen de ingresos en la región. En estos embutidos se ha observado que durante los 3-4
meses de procesado, las bacterias lácticas alcanzan niveles superiores a 109 ufc/g (Martin
et al., 2007; Benito et al., 2007). Además, hay razones para pensar que la matriz del em-
butido protege los probióticos en su tránsito a través del tracto gastrointestinal mejorando
su supervivencia. Sin embargo, la supervivencia de cepas potencialmente probióticas en
los productos cárnicos va a estar condicionada por cambios en las características físico-
químicas que ocurren durante el procesado de estos productos. En general, se considera
que la capacidad de supervivencia de las bacterias en productos cárnicos fermentados de-
pende de la cepa. Por lo tanto, es indispensable la selección de un microorganismo pro-
biótico adaptado a las condiciones del procesado de los productos cárnicos fermentados,
para que pueda ser utilizado en la elaboración de embutidos probióticos.

Como consecuencia, son pocos los productos cárnicos fabricados con probióticos.
En 1998, un industrial alemán lanzó al mercado un salami conteniendo tres bacterias acido
lácticas de origen intestinal (Lactobacilus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium
sp.). En este mismo año, en Japón se llevó al mercado un paté fermentado con la bacteria
acido láctica probiótica Lactobacillus rhamnosus FERM P-15120. A partir de este mo-
mento han sido varias las investigaciones relacionadas con la elaboración de productos
cárnicos fermentados con bacterias probióticas. Así, existe un gran interés en el estudio de
la adaptación de bacterias que posean propiedades probióticas reconocidas a este tipo de
productos, viendo su capacidad de sobrevivir al proceso de maduración de estos produc-
tos, así como a las condiciones de almacenamiento. Por el contrario, poco se conoce sobre
las propiedades probióticas de bacterias comúnmente asociadas a los embutidos crudos cu-
rados y, por tanto, adaptadas adecuadamente a este tipo de productos. En este sentido, cepas
probióticas pueden encontrarse entre las especies de BAL desarrolladas en los productos
cárnicos, pero las características probióticas de un microorganismo son siempre específi-
cas de la cepa y, por tanto, los efectos en la salud necesitarían ser estudiados in vivo.

Los estudios sobre el uso de microorganismo probióticos en productos cárnicos son
limitados, especialmente en productos elaborados con carne de cerdo ibérico. La posibi-
lidad de desarrollar nuevos productos cárnicos con potencial efecto beneficioso sobre la
salud podría abrir un nuevo mercado en la industria cárnica extremeña y, en particular, a
la dedicada a la producción de embutidos de calidad de cerdo Ibérico.

4. SELECCIÓN DE MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS

Para llevar a cabo este estudio se aislaron bacterias ácido lácticas BAL y bifido-
bacterias de heces humanas y de cerdo, así como de embutidos crudos curados de cerdo
ibérico. En total se aislaron 1.000 cepas de BAL y bifidobacterias. 

Los probióticos deben estar bien adaptados a las condiciones presentes durante el
procesado de los embutidos crudos curados de cerdo ibérico y llegar a niveles de 106-108

ufc/g en el producto final, pudiendo así ingresar vivos en el ser humano y llegar al intes-
tino para poder desarrollar sus efectos beneficiosos. Además, deben poder ser incorpora-
dos al producto sin producir un aroma y textura inadecuada. En este sentido, es necesario
hacer una adecuada selección de los microorganismos aislados para que puedan ser usa-
dos como probióticos.
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4.1. Aspectos tecnológicos

Los aspectos relativos a la producción y procesado del producto probiótico son de
suma importancia, ya que la aplicabilidad de los probióticos en los alimentos va a depen-
der de varios factores, como la actividad de agua (aw) del producto, temperatura de pro-
cesado, almacenamiento, vida útil del producto, contenido en oxígeno, pH, contenido en
sal y contenido de otros ingredientes que pueden afectar a la viabilidad de los microorga-
nismos. Por lo tanto, algunos aspectos tecnológicos tienen que ser considerados en la se-
lección de un microorganismo probiótico.

De los mil aislados seleccionados en nuestro estudio, un total de 312 se adaptaban
adecuadamente a las condiciones de pH 4,5 y 3,5% de NaCl, y procedían principalmente
de embutidos crudos curados (173). Es lógico pensar que los aislados procedentes de em-
butidos crudos curados, se adapten mejor a las condiciones ecológicas de los embutidos
que los que proceden de un ambiente distinto. Además, 95 aislados de heces humanas y
44 de heces de cerdo, también se adaptaron a estas condiciones. Bacterias probióticas de
origen intestinal ya han demostrado su adaptación a este tipo de producto, alcanzando ni-
veles elevados en el producto final (Pidcock et al., 2002). 

4.2. Aspectos de seguridad

Es preferible que los microorganismos para uso humano sean de origen humano, es
decir, que sean miembros habituales y deseables de la microflora intestinal de individuos
sanos. Sin embargo, algunos probióticos usados normalmente en la industria alimentaria no
son de origen humano. En este sentido, el microorganismo probiótico tiene que tener un his-
torial de no patógeno, es decir tener el status GRAS (generalmente reconocido como seguro). 

La aparición de microorganismos resistentes a antibióticos es un problema creciente
y potencial amenaza para la salud pública. En las pasadas décadas el problema ha aumen-
tado, apareciendo microorganismos resistentes a diferentes tipos de medicamentos que
pueden causar enfermedades humanas. Por esta razón, esta característica es de vital im-
portancia en la selección de un microorganismo. Adams y Marteau (1995) concluyeron
que para la mayoría de las BAL, a excepción de los enterococos, el riesgo de infección es
muy bajo. En el caso del género Enterococcus, algunos de sus miembros como E. faecium,
E. faecalis y E. durans han sido descritos como probióticos. Su uso en este sentido es con-
trovertido debido a su relación con infecciones, a la aparición de resistencia a antibióticos
y presencia de factores de virulencia. En nuestro estudio un elevado porcentaje de las cepas
preseleccionadas por sus aspectos tecnológicos, pertenecientes a los tres generos (Lacto-
bacillus, Pediococcus y Enterococcus), mostraron sensiblidad a penicilina G, cloramfeni-
col, eritromicina y tetraciclina. Además, el 66,6% de los lactobacilos fueron sensibles a
polimisina B y el 100% de los aislados de enterococos fueron sensibles a vancomicina.

4.3. Aspectos funcionales

En cuanto a los requerimientos funcionales, éstos deben ser estudiados mediante
métodos in-vitro y sus resultados reflejarse en estudios en humanos controlados. Dentro
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de los aspectos funcionales, para la selección de microorganismos probióticos hay que
considerar una serie de aspectos.

4.3.1. Tolerancia a las condiciones del estómago y del intestino delgado

Tras consumir el alimento, el primer obstáculo que se van a encontrar los microor-
ganismos probióticos, durante un corto periodo de tiempo, son las enzimas de la cavidad
bucal (amilasa y lisozima). La primera línea de defensa del organismo contra bacterias ex-
trañas es el pH bajo de las secreciones gástrica (pH 1) y, por tanto, la supervivencia de las
bacterias probióticas va a depender de su capacidad para tolerar bajos pH. El tiempo de
permanencia en el estómago puede variar desde menos de una hora a 3-4 horas, depen-
diendo del individuo, la dieta u otras condiciones reinantes. El pH en el estómago es más
bajo (1,5), cuando el bolo alimenticio es escaso, y más elevado cuando el bolo alimenti-
cio es grande (5,5). La ingestión de alimentos con elevado contenido de grasa produce un
inmediato aumento del pH. Algunas BAL aisladas de embutidos como Lactobacillus sakei,
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus pentosus, Pediococcus acidilactici y Pediococcus
penteosaceus, pueden tolerar condiciones extremas de acidez. Así, los microorganismos
propuestos para ser usados como probióticos deben ser evaluados en su tolerancia a pH
2,5 en un medio acidificado con HCl durante 4 horas (Pennacchia et al., 2004). En los re-
sultados obtenidos de nuestros aislamientos, se observó que la exposición a pH de 2 y 2,5
resultó ser muy selectiva. Sólo 51 de los 312 aislados preseleccionados para ser usados
como probióticos resistían adecuadamente un valor de pH de 2,5 después de 1,5 horas de
exposición. De ellos, el 52% de ellos habían sido aislados de heces de cerdo, el 13,68%
de heces humanas y el 8,7% fueron obtenidas de embutidos crudos curados (gráfico 1).

GRÁFICO 1: Número de aislamientos de heces de cerdo, humanas y de
embutidos crudos curados de cerdo ibérico que toleran las condiciones de acidez

in-vitro del estómago, a los diferentes pHs ensayados

El siguiente obstáculo para las bacterias que sobreviven a las condiciones del estó-
mago son las secreciones de bilis en el duodeno. Éstas tienen una función de detergente
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emulsionando y solubilizando los lípidos, jugando un papel fundamental en la digestión
de la grasa. Esta propiedad de las sales biliares les confiere una potente actividad antimi-
crobiana debido a la disolución de las membranas celulares compuestas por lípidos y áci-
dos grasos. Sin embargo, algunos microorganismos pueden reducir los efectos de
emulsificación de sales biliares mediante enzimas hidrolasas de las sales biliares (BSHs),
disminuyendo su actividad. Esta enzima ha sido descrita en habitantes comunes del tracto
intestinal y aunque no es habitual esta actividad en bacterias que no son de origen intes-
tinal, también ha sido identificada en otros microorganismos no considerados miembros
de la microflora intestinal. En conclusión, los datos muestran que los microorganismos con
BSHs detoxifican las sales biliares y dan lugar a un aumento de la supervivencia y per-
sistencia en el intestino de los microorganismos que la poseen (Begley et al., 2005). 

Se ha demostrado que muchos microorganismos probióticos son menos sensibles
a las sales biliares humanas que a las bovinas. La tolerancia a las sales biliares es valorada
normalmente mediante sales biliares procedentes de cerdo o bovinas a una concentración
de 0,3% de oxgall. Además de las sales biliares, los probióticos necesitan sobrevivir a los
jugos pancreáticos, proteasas e hidrolasas en el intestino delgado. En el ileón las condi-
ciones para la presencia y crecimiento de bacterias son más favorables, aumentando el
número y la diversidad de bacterias presentes.

La mayoría de Lactobacillus ejercen sus efectos beneficiosos ya en el intestino del-
gado, mientras que las bifidobacterias se localizan principalmente en el colon.

Con respecto a la tolerancia a las sales biliares y enzimas pancreáticos, un elevado
número de nuestras cepas ácido-tolerantes mostraron una adecuada tolerancia a las con-
centraciones de sales biliares y enzimas pancreáticas estudiadas, incluso después de la
pre-exposición a pH 2,5 durante 1,5 h. Estos resultados coinciden con los obtenidos en
otros trabajos, donde muy pocas de las cepas ácido-tolerantes aisladas de diferentes fuen-
tes fueron excluidas como potenciales probióticos basándose en su tolerancia a las sales
biliares y enzimas pancreáticos (Pennacchia et al., 2004).

4.3.2. Adherencia a la mucosa intestinal y persistencia en el tracto intestinal

Una vez que las bacterias probióticas llegan al colon, éstas deben adherirse a la mu-
cosa intestinal, al menos temporalmente, para ejercer sus efectos beneficiosos. Esta capa-
cidad está estrechamente ligada a los efectos positivos de los probióticos. Así, una
persistencia más prolongada en el tracto intestinal da lugar a una mayor posibilidad de
mostrar sus efectos metabólicos hacia bacterias perjudiciales, además de interacciones be-
neficiosas con la superficie de la mucosa. Así, en la selección de microorganismos pro-
bióticos, la capacidad de adhesión y persistencia en el intestino humano es una característica
fundamental a considerar (Salim Ammor y Mayo, 2007). En este sentido la habilidad de los
microoganismos probióticos para colonizar el tracto intestinal ha sido estudiada in-vitro
mediante células Caco-2. El empleo de esta línea celular para estudiar la capacidad de ad-
hesión de cepas probióticas ha sido evaluado frente a ensayos in vivo, demostrando una alta
correlación entre ensayos in vitro con células Caco-2 en ensayos in vivo.

En nuestro estudio se pudo observar que las 8 de las cepas preseleccionadas mos-
traron una muy alta capacidad de adhesión, con porcentajes de adhesión superiores al
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14%. Además, cinco cepas mostraron porcentajes de adhesión que no diferían en más de
un 2% con respecto a un microorganismo con una alta capacidad de adhesión E. coli
CECT 4267 (8.06±1.66%). Por último, 4 cepas presentaron una moderada adhesión, con
porcentajes de adhesión que oscilaron entre 3,47% y 4,28%. El resto de cepas estudiadas
presentaron una baja capacidad de adhesión (gráfico 2).

GRÁFICO 2: Capacidad de adhesión a las células Caco-2 de las cepas seleccionadas
expresado como porcentaje de bacterias adheridas (ufc/ml). Escherichia coli CECT

4267 y Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 fueron incluidos como
microorganismos con una alta y baja capacidad de adhesión, respectivamente

5. APLICACIÓN DE CEPAS POTENCIALMENTE PROBIÓTICAS A
LA ELABORACIÓN DE EMBUTIDOS CRUDOS CURADOS

De acuerdo con los resultados de selección expuestos en los epígrafes anteriores de
este capítulo, y teniendo en cuenta tanto aspectos tecnológicos, de seguridad y funciona-
les, seis de los aislados identificados como Pediococcus acidilactici, Lactobacillus reu-
teri, Lactobacillus fermentum y Enterococcus faecium fueron los que presentaron mejores
características probióticas. De ellas se seleccionaron tres para su inoculación en embuti-
dos crudos curados de cerdo ibérico, elaborados en las instalaciones de la planta piloto de
la Escuela de Ingenierías Agrarias.

Se elaboraron cuatro lotes de salchichones, tres con las cepas seleccionadas como
probióticas, P. acidilactici S979, L. fermentum H57 L. reuteri P519 y el cuarto lote con-
trol sin ninguna cepa. 

En la elaboración de todos los lotes se utilizó carne de cerdo ibérico a la que se adicionó
29 g por kg de carne de un preparado en polvo para uso alimentario (SALCHICHONAL) que
contenía los siguientes ingredientes: sal, especias, estabilizantes, dextrosa, conservador (E-
252) y antioxidantes (E-331 y E-316). Además también se añadió cada microorganismo se-
leccionado para este ensayo a una concentración final de 5 x 107 ufc/g de carne. 
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Una vez mezclados todos los componentes en una amasadora, se dejaron en reposo
durante 24 h a temperatura de 2-4 ºC. Transcurrido este tiempo se procedió a embutir las
muestras de los lotes en tripa sintética de colágeno de aproximadamente 6 cm de diáme-
tro, obteniendo embutidos con pesos medios de 800 g. Posteriormente fueron colgados en
un palé y llevados a la cámara de maduración, donde permanecieron hasta 48 días.

Se tomaron muestras por triplicado de la masa antes de embutir (24 h), a los 4, 7,
22, 34 y 48 días de maduración (gráfico 3). A todas las muestras se le realizaron análisis
fisicoquímicos, microbiológicos, detección de las cepas inoculadas y finalmente se rea-
lizó análisis sensorial del producto final elaborado.

GRÁFICO 3: Esquema del proceso de elaboración de los salchichones

En relación a los resultados obtenidos, no se encontraron diferencias significativas
en los análisis fisicoquímicos de pH, humedad, actividad de agua y mermas, entre los tres
lotes inoculados y el lote control, a excepción del lote inoculado con la cepa de L. reuteri
P519, donde la merma fue de 34,26%, inferior a los demás lotes realizados de aproxima-
damente el 41%.

Con respecto a los análisis microbiológicos realizados, se estudió la presencia de
bacterias aerobias mesófilas, bacterias acido lácticas y cocos gram-positivo catalasa-po-
sitivo (micrococaceas y staphylococaceas). 

Los recuentos de bacterias aerobias mesófilas aumentaron progresivamente durante
el procesado desde valores de 6-7 log ufc/g en todas las muestras, alcanzando a los 48 días
de maduración valores próximos a 8,5 log ufc/g. En relación a los recuentos de BAL se
observó que el primer día los lotes inoculados con las cepas en estudio mostraron valores
entre 7,2-7,6 log ufc/g, muy superiores al control, que fueron de 3 log ufc/g. En este lote,
los recuentos fueron aumentando progresivamente alcanzando niveles de 7,1 log ufc/g a
los 7 días, valores muy similares a los de los lotes inoculados con las cepas probióticas.
En el resto de los días estudiados, los recuentos fueron aumentando ligeramente, tanto en
los lotes inoculados como en el control, hasta alcanzar niveles entre 8-8,5 log ufc/g a los
22 días, manteniéndose a estos niveles hasta el final del procesado (gráfico 4). La evolu-
ción de BAL fue muy similar a la encontrada en otros embutidos probióticos inoculados
con BAL seleccionadas como probióticas (Klingberg et al., 2005), en los que el número
de lactobacilos se incrementó desde valores de 107 ufc/g a tiempo cero a valores en torno
108 ufc/g al final del proceso de maduración. La evolución de los recuentos de BAL en el
lote control fue similar a los encontrados en otros embutidos fermentados tradicionales ela-
borados sin adición de cultivo iniciador.
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GRÁFICO 4: Recuentos de bacterias ácido lácticas durante el procesado de los
embutidos crudos curados de cerdo ibérico

Los recuentos de cocos gram-positivo catalasa-positivo (Micrococcaceae y Staphy-
lococcaceae) no mostraron diferencias entre los lotes estudiados. Hasta los 22 días del pro-
cesado, el número de bacterias aumentó progresivamente en todos los lotes, hasta niveles de
5,38-6,80 log ufc/g y 4,79-6,29 log ufc/g, respectivamente. Estos recuentos se mantuvieron
constantes hasta el final del procesado, excepto en el caso de los salchichones inoculados con
la cepa de L reuteri P519, donde fueron significativamente menores que en el resto de los
lotes estudiados. La reuterina y la reutericiclina producidas por cepas de L. reuteri son ac-
tivas frente bacterias Gram positivas, como los Staphylococcus spp. (Leroy et al., 2006).

Un aspecto fundamental en las BAL seleccionadas para su utilización como probió-
ticos es que se adapten a las condiciones de procesado de los embutidos crudos curados y
lleguen al final del procesado en un número suficiente como para ejercer sus efectos bene-
ficiosos. Los recuentos de BAL obtenidos en todos los lotes, incluyendo el lote control, es-
tuvieron al final del procesado en niveles superiores a 108 ufc/g. Sin embargo, es necesario
asegurar la presencia y niveles de las cepas inoculadas como potenciales probióticos y de-
mostrar su capacidad para competir con la flora autóctona que se desarrolla en este tipo de
productos. En este sentido, los métodos moleculares han mostrado ser más adecuados que
los métodos fenotípicos para conseguir una rápida y segura identificación. Dentro de los
métodos moleculares, la técnica de PCR con cebadores específicos, así como el RAPD-PCR
han mostrado ser unas herramientas muy adecuadas para la identificación de bacterias pro-
bióticas. Gracias a estas dos técnicas, las tres cepas inoculadas, P. acidilactici S979, L. reu-
teri P519 y L. fermentum H57, fueron detectadas a lo largo de todo el procesado a niveles
de 107 ufc/g, de forma rápida y precisa. Estas dosis de microorganismos vivos son las des-
critas como necesarias para que un alimento sea considerado como probiótico.

El análisis sensorial de los lotes inoculados y el control fue realizado por un panel de
jueces entrenados sobre producto final de 48 días de maduración. Se les presentó a los jue-
ces lonchas finas de embutido para caracterizar con tres test diferentes, test triangular, test
descriptivo y test hedónico. En el test descritivo los jueves evaluaron aspectos de intensidad
de olor, atributos de textura como dureza, pastosidad, jugosidad o fibrosidad, gusto, aroma
a curado o aroma a rancio. Los resultados obtenidos en el test triangular mostraron claras di-
ferencias entre los lotes de embutidos estudiados. Los jueces diferenciaron los lotes pre-
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sentados, excepto en el caso de la comparación entre el lote control y el inoculado con la cepa
seleccionada de P. acidilactici. Los datos obtenidos en el test triangular se vieron reflejados
en los resultados del test descriptivo presentados en el gráfico 5. De hecho, los embutidos
de los lotes control e inoculado con P. acidilactici P979 no mostraron diferencias significa-
tivas en los atributos sensoriales evaluados. Éstos a su vez presentaron mejor valoración de
color, dureza y menor pastosidad que el lote inoculado con L. reuteri P519. Con respecto al
lote inoculado con L. fermentum H57, los jueces percibieron en estos embutidos color menos
adecuado y mayor acidez que el control y los inoculados con la cepa de P. acidilactici. A
pesar de la valoración más baja de los jueces en los embutidos inoculados con las cepas de
L. reuteri y L. fermentum, no se observaron diferencias significativas en el nivel de acepta-
ción mostrado por el panel de jueces entre los lotes estudiados (gráfico 5). En lo referente a
la cepa P. acidilactici P979, los resultados obtenidos en las pruebas sensoriales muestran
una mayor aceptación  de los jueces sobre las características sensoriales de embutidos de
cerdo Ibérico. Esto, junto a su condición de autóctona de embutidos de cerdo Ibérico, hace
de esta cepa la más idónea para la elaboración de embutidos probióticos de cerdo Ibérico.

GRÁFICO 5: Perfil de análisis sensorial de los salchichones de cerdo Ibérico
elaborados con las diferentes cepas

6. CONCLUSIONES 

1. Los aislados de embutidos P. acidilactici S209 y S979 y E.faecium S906, de
heces de cerdo L. reuteri P519 y P542 y de heces humanas L. fermentum H57, fueron las
cepas que mostraron mejores características probióticas, acordes con los criterios de se-
lección y seguridad estudiados. 
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2. Las tres cepas ensayadas en planta piloto para la elaboración de embutidos crudos
curados de cerdo Ibérico, P. acidilactici S979, L. reuteri P519 y L. fermentum H57, mantu-
vieron niveles de 107 fc/g al final del procesado. Estas dosis de microorganismos vivos son
las descritas como necesarias para que un alimento sea considerado como probiótico.

3. Aunque no se detectaron diferencias significativas en las características fisico-
químicas estudiadas ni en la aceptación global de los lotes embutidos elaborados, algunos
atributos sensoriales importantes, como color y textura, fueron mejor valorados en el caso
del lote inoculado con la cepa P. acidilactici S979, siendo esta cepa seleccionada para su
utilización como potencial probiótico en este tipo de productos.
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7. CONTROL DE CALIDAD DEL CARDO
SILVESTRE EN LA ELABORACIÓN DE LA
TORTA DEL CASAR

Elena Ordiales Rey
Mª de Guía Córdoba Ramos

Margarita Fernández García
Mª José Benito Bernáldez

1. INTRODUCCIÓN

En los restaurantes más selectos y galardonados, tanto a nivel nacional como inter-
nacional, hoy es fácil encontrar recetas que incluyen entre sus ingredientes la Torta del
Casar. Sin embargo, este original queso era el que tradicionalmente se estropeaba entre
los quesos elaborados artesanalmente por los pastores. El queso perdía su forma, para
tomar apariencia de torta, y su crema casi líquida rebosaba por las grietas, dando un as-
pecto no aceptado por el consumidor. 

La Torta del Casar es un queso madurado, de pasta blanda, elaborado a partir de
leche de oveja, cruda y entera de las razas merina y entrefina. Se obtiene por coagulación
enzimática gracias al coagulante vegetal procedente del cardo de la especie Cynara car-
dunculus, L. Su corteza es semidura, de color natural entre amarillo y ocre, pudiendo pre-
sentar grietas en su superficie, y la pasta es de textura cremosa, de olor intenso y sabor
característico ligeramente amargo, debido al uso del cuajo vegetal.

El término Torta del Casar se refiere a su origen. El primero de los nombres se
debe a su forma original, aplastada, por la falta de firmeza de la pasta interior, que no se
endurecía, y recordaba más a las tortas de harina que a los quesos tradicionales. El se-
gundo nombre hace mención a la población de Casar de Cáceres.

Esta zona de influencia de la Torta del Casar ha estado históricamente relacionada
con las prácticas de pastoreo y trashumancia. La calzada romana Vía de la Plata recorre
Extremadura de norte a sur, atravesando Casar de Cáceres, siendo durante siglos paso
obligatorio de los rebaños, tal como se recoge en el Fuero Juzgo y en las normas que re-
gían al Honrado Concejo de La Mesta. Existe constancia de la presencia de rebaños asen-
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tados en la zona desde 1291, cuando el Rey Sancho IV otorga a la aldea del Casar el Pri-
vilegio Real por el que los ganaderos pueden llevar a pastar a sus ganados a las tierras ade-
hesadas de media legua de extensión alrededor de dicha aldea. Así mismo, se conoce que
ya en esta época la Torta del Casar era utilizada como moneda de pago, aunque no fue
hasta 1791 cuando Gregorio Sánchez de Dios deja constancia escrita de la existencia tanto
del queso, como de las cabezas de ganado lanar que lo producían.

Las ovejas de las razas merina y entrefina se caracterizan por su rusticidad, su ca-
pacidad de adaptación a entornos naturales extremos, y su baja producción lechera, en
torno a 75 l/oveja y año. Este ganado ha estado vinculado al sistema de explotación tra-
dicional de la zona, extensivo o semiextensivo, alimentándose de los pastos del ecosistema
típico de esta Región. Así mismo, el coagulante vegetal empleado en el procesado de la
Torta del Casar procede de las flores del cardo de la especie Cynara cardunuculus, L., re-
colectados en Extremadura, tradicionalmente llamado “yerbacuajo”. La formación de la
pasta característica y de las cualidades sensoriales en este queso se asocia a una intensa
proteolisis, generada por este tipo de cuajo durante su proceso de elaboración.

Para la obtención de una buena Torta del Casar existen cuatro aspectos importan-
tes: leche cruda de oveja merina recién ordeñada; cuajo de origen vegetal elaborado con
el cardo silvestre C. cardunculus; una elaboración lenta, suave y a temperaturas frescas
como las de invierno; y una curación durante 60 días en ambientes fríos y húmedos que
favorecen la maduración y las características sensoriales del queso. Sin embargo, para lle-
var a cabo este procesado tan exhaustivo y obtener productos de elevada calidad se hace
necesario un adecuado control durante el proceso de elaboración de la torta y un conoci-
miento de todos los aspectos científicos relacionados con la producción y el procesado.

Con el objetivo principal de garantizar la calidad, el origen y la seguridad de este
tipo de quesos se creó la DO Torta del Casar, cuyo Reglamento se aprobó mediante la
Orden de 9 de octubre de 2001. Posteriormente, esta DO se convirtió en DOP al ser ins-
crita en el Registro de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones
Geográficas Protegidas, por el Reglamento (CE) 1.491/2003 del 25 de agosto.

La DOP Torta del Casar se encarga de controlar las ganaderías e industrias inscri-
tas, desde la producción y el proceso de elaboración, hasta la obtención de un producto
final de calidad. En la actualidad se encuentran inscritas en la DOP Torta del Casar 12
queserías y unas 20.000 cabezas de ganado, englobando cerca de 400.000 ha de superfi-
cie y 36 municipios de la provincia de Cáceres.

La especie Cynara cardunculus, L. es un cardo que pertenece a la familia de las As-
teráceas o Compuestas. Aunque crece de forma espontánea en lindes de fincas y zonas
marginales de tierras agrícolas, es exigente en cuanto al tipo de suelo. Prefiere suelos pro-
fundos, ricos en materia orgánica, arcillocalizos y sin tendencia al encharcamiento. Al
igual que otros cardos de su misma familia, se caracteriza por ser una planta perenne,
vivaz, arbustiva, cuyas inflorescencias aparecen en capítulos, rodeadas por un involucro.
Una vez recolectadas y secas las flores de este cardo pueden confundirse con las de otros
cardos, no reconocidos por la DOP como coagulante vegetal para la elaboración de Torta
del Casar. En este sentido, se hace necesario establecer un método de control de calidad
que permita diferenciar de forma rápida las flores secas procedente de la planta de Cynara
cardunculus, L., frente a otras especies de cardos.
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2. IMPORTANCIA DEL CUAJO VEGETAL EN LAS CARACTERÍS-
TICAS DE CALIDAD DE LA TORTA DEL CASAR 

Un coagulante vegetal es aquel producto de origen vegetal cuyo componente activo
presenta actividad coagulante. En las condiciones habituales de elaboración del queso,
las preparaciones de estos coagulantes provocan la desestabilización de las micelas de ca-
seína de la leche, y forman un gel láctico que madura y da lugar al queso final. Los que-
sos elaborados con coagulantes de origen vegetal presentan aromas, sabores y texturas
novedosas, totalmente diferentes a los elaborados en las mismas condiciones con coagu-
lantes de origen animal o microbiano.

Muchas especies vegetales han sido descritas como fuente de coagulantes vegeta-
les: Cynara humilis, Cynara cardunculus, Cynara scolymus, Ficus carica, Ananas como-
sus, Lactuca sativa o Helianthus agnus, entre otras. La mayor parte de los quesos
artesanales de Portugal son producidos con coagulantes extraídos de los estilos y estigmas
de las flores de C. cardunculus L. y ocasionalmente con los de C. humilis, L. Asimismo,
las proteasas extraídas de las flores secas de C. cardunculus han sido empleadas desde
siempre para fabricar quesos tradicionales como el Serra da Estrela, La Serena, Guía o Los
Pedroches. Numerosos estudios han demostrado la elevada actividad de las proteinasas del
extracto de las flores secas de C. cardunculus. El extracto de este cardo contiene dos pro-
teinasas aspárticas, cardosina A y cardosina B, denominadas también cyprosinas o cyna-
rasas, formadas por dos subunidades cada una, con pesos moleculares de 31 y 15 kD, y
34 y 14 kD, respectivamente (White et al., 1999). La especificidad de las proteinasas de
C. cardunculus sobre las caseínas bovinas, ovinas y caprinas está ampliamente documen-
tada. Estas proteinasas escinden el enlace Phe105-Met106 de la k-caseina, primera fase
de la coagulación enzimática (Silva y Malcata, 2005) generando dos fragmentos polipep-
tídicos; la para-k-caseína insoluble y el glicomacropéptido soluble que se separa de la es-
tructura micelar y pasa al suero. Estos péptidos de elevado tamaño procedentes de las
k-caseínas, junto con las demás proteínas de la leche, son degradados posteriormente du-
rante la etapa de maduración del queso. 

En la elaboración de la Torta del Casar, la etapa de maduración se realiza en cáma-
ras durante un periodo mínimo de 60 días a baja temperatura (10-12º C) y elevadas hu-
medades relativas HR (85-90%). En este tiempo es cuando la Torta del Casar adquiere esa
forma característica caída. Durante esta etapa se produce esa intensa actividad proteolí-
tica que da lugar a la formación de la torta, generándose las características de textura,
sabor y aroma tan peculiares de este producto. En la degradación de la matriz proteica de
la cuajada participan principalmente las enzimas proteolíticas de C. cardunculus L. Ha
sido ampliamente descrita la actividad proteolítica de las enzimas del cuajo vegetal tanto
sobre las distintas caseínas de la matriz de la cuajada como sobre las proteínas del suero.
Roa et al. (1999) observaron cómo las enzimas de C. cardunculus generaban mayor pro-
teolisis sobre las ?s-caseína que sobre las ?-caseínas en el queso de La Serena. Por otra
parte, las proteinasas de la flor del cardo también han manifestado actividad sobre las pro-
teínas del lactosuero como la ?-lactoalbumina y la ?- lactoglobulina, formando péptidos
de mayor digestibilidad y funcionalidad, que influyen además sobre la textura y el sabor
de los quesos (Lamas et al., 2001). 
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Numerosos trabajos de investigación hacen referencia a diferentes aspectos de las
cynarasas de la especie C. cardunuculus, L., y en su relación con el proceso de elabora-
ción del queso (Macedo et al., 1997; Silva y Malcata, 2005). Sin embargo, poco se conoce
acerca de los aspectos de calidad de los cardos de esta especie que se encuentran en Ex-
tremadura y ninguno los vincula a la obtención de la mejor Torta del Casar. Así, en cola-
boración con la DOP Torta del Casar, se está estudiando en profundidad este cardo en
Extremadura, con el objetivo de establecer un metodo rápido de caracterización, relacio-
nándolo con las mejores aptitudes tecnológicas para obtener una Torta del Casar de ele-
vada calidad.

3. CARACTERIZACIÓN DEL CUAJO VEGETAL

Para realizar el presente estudio se tomaron muestras de C. cardunculus, L., de las
zonas representativas donde crece este cardo y es recolectado por la DOP para la elabo-
ración de la Torta del Casar. Las muestras se recolectaron durante la primavera y el verano
de 2006. Además, con objeto de conocer diferencias entre especies, se recogieron mues-
tras de otros cardos que crecen en Extremadura y que por las características de sus flores
podrían ser confundidos en las queserías con C. cardunculus. En total se tomaron 52 mues-
tras, recolectadas en estado de maduración de la flor en la que el involucro está comple-
tamente abierto y aparecen todas las flores, con el color característico de cada especie en
su mayor intensidad.

Todas las muestras fueron caracterizadas mediante: 
– Estudio de las características morfológicas 
– Técnicas de biología molecular
– Análisis de perfiles de proteínas. 

3.1. Caracterización morfológica

La descripción de las características morfológicas más relevantes de las diferentes
especies de cardos recolectados en este trabajo se realizó in situ en el momento de la toma
de muestras, en base a la clasificación de Valdés et al. (1987). Según esta caracterización,
de la especie Cynara cardunculus se tomaron 33 muestras de la variedad silvestre. De la
especie Cynara humilis se recogieron 10 muestras y 8 de la especie Onopordon corymbo-
sum. Por último, una de las muestras recolectadas fue clasificada como Sylibum marianum
(cuadro 1).

Las especies Cynara cardunuculus y Cynara humilis, son plantas de raíz tuberosa, ta-
llos estriados longitudinalmente, con hojas pinnadas o pinnatisectas, con margen espinoso. 
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CUADRO 1: Número y especies de cardo recogidas en la campaña de 2006

Presentan involucro con varias filas de brácteas coriáceas, con una espina apical
las externas y medias. Los capítulos son discoideos de color azulado o blanco (gráfico 1
A y B). 

La especie C. cardunculus, L., se diferencia de otras en que sus tallos pueden alcan-
zar una altura de 150 cm, estando ramificado en la parte superior, sus hojas son lisas en
el haz y tomentosas en el envés, con nervaduras muy pronunciadas (gráfico 1 A). Los ta-
llos están rematados por un ramillete de flores compuestas o inflorescencias, con flores tu-
bulares, plumosas y sésiles, que florecen y fructifican durante los meses de junio y julio.
No es una especie frecuente, pudiendo encontrarla en las regiones mediterráneas, maca-
ronésicas y el sur de Portugal.  

Por su parte, los cardos pertenecientes a la especie Cynara humilis, L. son de menor
porte, presentan hojas profundamente pinnadas, de envés tomentoso (gráfico 1 B). Las
flores aparecen solitarias en la parte superior de los tallos, y se distinguen por ser de menor
tamaño y por sus brácteas de color púrpura. Florecen y fructifican de mayo a junio. La va-
riedad albina se diferencia de la silvestre en que sus flores son de color blanco. Esta es-
pecie es más abundante que C. cardunculus, L. y se distribuye por todo el territorio de la
mitad sur de la península ibérica, el noroeste de África, Madeira y Canarias.

El cardo mariano, Sylibum marianum, (L) Goertner, es una planta anual, con tallos
grandes y erguidos, recubiertos por hojas alternas, espinosas con manchas blancas (grá-
fico 1 C). Estos tallos terminan en inflorescencias solitarias, de forma redondeada y de
color violeta. Las brácteas del involucro terminan en espinas fuertes y alargadas.

Onopordon corymbosum, L. es una especie de cardo, popularmente llamado Toba,
que se caracteriza por ser perenne, con tallos que pueden alcanzar los 2 m de altura, de sec-
ción cuadrada, con hojas alternas, lobuladas y espinosas (gráfico 1 D). Los tallos acaban
en capítulos de 4 o 5 cabezas con flores de color violeta.

El estudio de las características morfológicas de los cardos resulta insuficiente,
puesto que las industrias queseras sólo reciben las flores secas, pudiendo ser confundidas
con las de otros cardos. Es necesaria una caracterización en base a otros aspectos que per-
mita diferenciar de forma rápida los cardos a partir de las flores secas que constituyen la
materia prima para obtener el extracto coagulante de la leche.

Especie de cardo Nº muestras

Cynara cardunculus, L. 33

Cynara humilis, L. 10

Onopordon corymbosum, L. 8

Sylibum marianum (L) Goertner. 1

N º total de muestras 52

18!pl;14!Fm!Tjtufnb!gjobodjfsp!!230220311:!!27;55!!Q�hjob!232



LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EXTREMEÑAS EN 2008

122

GRÁFICO 1: Especies de cardo recogidas en la campaña de 2006: A) Cynara
cardunculus, L.; B) Cynara humilis, L.; C) Sylibum marianum, (L) Goertner.; D)

Onopordom corymbosum, L.

3.2. Técnicas de biología molecular

Poco se conoce en relación a las características genéticas de las poblaciones natu-
rales del cardo C. cardunculus, L., de crecimiento espontáneo en Extremadura. Los avan-
ces en las últimas décadas en biología molecular han abierto las posibilidades de
caracterizar especies vegetales a nivel genómico. Los marcadores de ADN son usados
para evaluar la diversidad genética en variedades de plantas. Los sistemas de marcadores
basados en la PCR (Polymerasa Chain Reaction) resultan ser la mejor herramienta para
el análisis genético. Estos sistemas de marcadores incluyen la “PCR aleatoria”, determi-
nada por la técnica del ADN polimórfico amplificado al azar (Ramdom Amplified Poly-
morfic DNA o RAPD). Otras técnicas desarrolladas son el empleo de microsatélites,
conocida también como repeticiones de secuencia simple o SSRs, y el análisis de polimor-
fismo de los fragmentos de ADN amplificado o AFLP (Amplified Length Polymor-
phisms). Las técnicas basadas en los métodos de PCR tienen la ventaja de ser rápidas y
sensibles para identificar entre especies vegetales e incluso entre variedades. Gracias a la
técnica RAPD, Hernández et al. (2007) diferenciaron variedades de pimientos para pi-
mentón. Sonnante et al. (2002) también pudieron agrupar diferentes cultivares de alca-
chofa, fenotípicamente semejantes, utilizando esta técnica. Lanteri et al. (2004), evaluaron
la población de C. Cardunculus en Sicilia y en Cerdeña mediante la técnica AFLP, clasi-
ficándolos en grupos con características genéticas similares.

En el presente estudio se han empleado las técnicas de PCR, RAPD-PCR y SSRs,
para la caracterización genética de las especies de cardo recolectadas. Se han investigado
las variaciones genéticas mediante el uso de 10 cebadores con la técnica RAPD y 11 ce-
badores con la SSR. Con ambas técnicas se obtuvieron buenos resultados, pudiendo dife-
renciar las especies de cardos ensayadas. De los cebadores utilizados con la técnica RAPD,
OP10 fue el que presentó mejores resultados, mientras que de los microsatélites (SSr) fue
con el cebador CM24 con el que se obtuvo mayor variabilidad genética, encontrando di-
ferencias incluso dentro de la misma especie. Además, con estos dos cebadores se obtu-
vieron un mayor número de bandas polimórficas en la especie C. Cardunculus, lo que

* -* - 	 ,	 ,
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permite mostrar diferencias entre individuos de una misma población. En el agrupamiento
por cluster se aprecian tres grupos bien diferenciados con un porcentaje de similitud in-
ferior al 30% (gráfico 2). Asimismo, en el cluster 3 de C. cardunuculus, L., se encontra-
ron diferentes agrupaciones formadas por muestras de cardos con perfiles iguales, (clusters
3.1.a y 3.1.b), y diferentes entre sí (cluster 3.2), lo que denota gran variabilidad genética
para esta especie, sin encontrar una adecuada correlación entre perfiles genéticos y loca-
lización geográfica de la muestra estudiada. Estos resultados coinciden con los obtenidos
por Portis et al. (2005), que observaron poblaciones diferentes en Sicilia y Cerdeña, aun-
que dentro de cada población se encontró una gran variabilidad genética. 

GRÁFICO 2: Agrupamiento por cluster de los perfiles genéticos obtenidos 

3.3. Análisis del perfil proteico

Varios estudios han descrito la caracterización de especies vegetales mediante per-
fil de proteínas empleando técnicas como la Electroforesis Capilar en Zona (ECZ) o la
electroforesis SDS-PAGE (gel de Poliacrilamida con Dodecil Sulfato Sódico). La Electro-
foresis Capilar en Zona (ECZ) permite separar especies iónicas, inyectándolas en un ca-
pilar relleno de un tampón, en base a la diferencia en la movilidad electroforética o a la
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densidad de la carga. Esta técnica ha sido aplicada con éxito para la diferenciación espe-
cífica del género Vicia, variedades de pimiento usadas para la elaboración de pimentón y
cereza del Valle del Jerte (Piergiovanni y Taranto, 2005; Hernández et al., 2006, 2007; Se-
rradilla et al., 2008). 

En el análisis de proteínas solubles en metanol mediante la técnica de ECZ de las
muestras de cardo, se encontraron 16 picos bien resueltos cuando se monitorizó a 214 nm
de absorbancia. Se apreciaron perfiles proteicos diferentes entre las distintas especies de
cardo estudiadas, mostrando diferencias tanto cuantitativas como cualitativas (gráfico 3).
Asimismo, también se obtuvieron diferentes perfiles proteicos entre los cardos pertene-
cientes a la especie Cynara cardunculus, L., lo que permitió agruparlos, aunque no se ob-
servó una adecuada correlación entre perfil de proteínas característico y zona de
recolección. 

La SDS-PAGE es una de las técnicas de electroforesis en geles desnaturalizantes,
siendo la más empleada para el estudio de perfiles proteicos. Con esta técnica se pueden
separar proteínas y péptidos de peso molecular alto. Desarrollada por Laemmli, 1970, ha
sido empleada por varios autores para identificar y cuantificar las proteinasas aspárticas
que contienen las flores de los cardos del género Cynara (Barros y Malcata, 2004).

GRÁFICO 3: Electroferogramas con los perfiles proteicos de las distintas especies
de cardo obtenidos a 214 nm; A) S. marianum (SM1); B) O. corymbosum (OC18),
C) C. humilis (CH11); D) C. cardunculus (CC16); E) C. cardunculus (CC33); F) C.

cardunculus (CC47) 
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Analizando todas las muestras de las distintas especies de cardo recogidas en 2006,
se observó que cada una de estas especies mostró un perfil proteico característico. La es-
pecie Onopordon corymbosum, L. mostró un perfil de una sola proteína con 34 kD de
peso molecular y de poca intensidad. El perfil que presentaban las muestras de la especie
Cynara humilis, L. queda definido por dos proteínas de pesos 29 y 61 kD, mientras que
el perfil proteico de Cynara cardunculus, L. estaba formado por cuatro proteínas de 14,
29, 32 y 61 kD, que se corresponderían con las cynarasas A, B y C que han aislado e iden-
tificadas por Sidrach et al. (2005), de plantas de esta misma especie. Los perfiles de las
especies C. humilis, L. y C. cardunculus, L. son coincidentes en dos proteinasas (29 y 61
kD), debido a que pertenecen al genero Cynara.

4. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA

La importancia de determinar la capacidad de degradación de las caseínas de la
leche o actividad proteolítica de los cardos radica en que las cardosinas actúan sobre las
caseínas de la leche provocando su coagulación, y mediante proteolisis participan en la for-
mación de la pasta blanda que caracteriza a los tipos de queso como la Torta del Casar. 

El estudio de la actividad proteolítica de los cardos, in vitro, antes de su uso en la
elaboración de la Torta del Casar es fundamental para conocer la aptitud tecnológica de
los mismos. Tras someter a un sustrato de caseínas (a, b y k) a la acción de los extractos
acuosos de la flores de las distintas especies de cardo, se cuantificó la actividad proteolí-
tica de cada una de las muestras mediante la técnica SDS-PAGE.

En términos generales, y en concordancia con lo que se observa en el gráfico 5, las
muestras de cardo de la especie C. cardunculus resultaron ser las más proteolíticas, segui-
das por las de C. humilis, mientras que las muestras de O. corymbosum fueron las que
menos degradaron la mezcla de caseínas y por tanto las menos proteolíticas. Asi mismo,
se encontró variabilidad en cuanto a la capacidad de degradación de las caseínas entre las
muestras de cardos de C. cardunculus, siendo unas muestras más proteolíticas que otras
(gráfico 4). Estos resultados de actividad proteolítica manifestaron una marcada correla-
ción con la intensidad de las bandas obtenidas en el estudio de caracterización mediante
la técnica SDS-PAGE, observando a mayor intensidad de banda también mayor actividad
proteolítica. Asimismo también se observó similitud en la actividad proteolítica desarro-
llada por los cardos agrupados con características similares mediante las técnicas de bio-
logía molecular y la ECZ.
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GRÁFICO 4: Gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) con la actividad proteolítica
desarrollada por las distintas especies de cardo, S. marianum (SM), O.

corymbosum, L. (OC), C. humilis, L. (CH) y C. cardunculus, L. (CC), frente a una
mezcla de caseínas, comparada con una mezcla control de caseínas sin degradar

(C). Linea 1: marcador molecular (M)

5. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD COAGULANTE

La actividad coagulante de las cynarasas presentes en las flores de C. cardunculus
sobre la leche las convierte en enzimas adecuadas para elaborar quesos de pasta blanda y
se asocian con sabores amargos. Varias metodologías han sido empleadas para caracteri-
zar la actividad coagulante sobre la leche, estando la mayoría de ellas basadas en la ob-
servación de la formación de la cuajada sobre un sustrato de leche. 

El método empleado para llevar a cabo esta determinación en el presente estudio
ha sido el descrito por Sousa y Malcata (1998) modificado. Los extractos de cardo se pre-
pararon a partir de flores secas y picadas, con una proporción de 50 gramos de flores secas
por 100 litros de agua y tiempo de maceración de 24 horas. El sustrato se cuajó a 30º C y
la actividad coagulante se expresó en unidades coagulantes (UR) (Sousa y Malcata, 1998). 

Los resultados obtenidos indican que las distintas muestras de cardo de C. cardun-
culus ensayadas presentan diferente actividad coagulante (gráfico 5). Aproximadamente
el 20% de las muestras ensayadas mostraron niveles de UR superiores a 4. Estos valores
de actividad coagulante mostraron una elevada correlación con la actividad proteolítica,
de forma que las muestras que presentaron mayor capacidad de degradación de las case-
ínas, fueron también las que mostraron mayor actividad coagulante (mayor valor de UR).
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GRÁFICO 5: Resultados de la actividad coagulante expresada en UR de varias de
las muestras de C. cardunculus, L. (CC) recogidas en la campaña 2006 

6. ELABORACIÓN DE TORTAS DEL CASAR

El proceso de elaboración de las Tortas del Casar se llevó a cabo en la planta piloto
de productos lácteos de la Escuela de Ingenierías Agrarias, en Badajoz, siguiendo las di-
rectrices y consejos de varias queserías de la DOP Torta del Casar. Se elaboraron 3 lotes
de quesos con tres cardos de la especie C. cardunculus L., agrupados por su caracteriza-
ción preliminar como diferentes, en base a su perfil genético y proteico, actividad prote-
olítica y coagulante. Así mismo se consideró que los cardos utilizados para la elaboración
de estos lotes procediesen de distinta zona de recolección. 

En los diferentes quesos obtenidos, al final del proceso de elaboración, se estudió
el tiempo de coagulación, la cantidad de queso obtenida y el rendimiento quesero, en kg/l
leche, conseguido con cada uno de los cardos empleados. Se observó que con el cuajo del
cardo más proteolítico el tiempo de coagulación fue inferior, y la cantidad de queso obte-
nido y el rendimiento quesero superior a los conseguidos con los otros dos cardos.

Del análisis de los parámetros físico – químicos de pH, actividad de agua, hume-
dad y mermas se pudo apreciar cómo las tres primeras determinaciones ensayadas fueron
descendiendo a lo largo del proceso de maduración de manera similar, para llegar a los 60
días a valores entorno a 5,2, 0,96 y al 30%, respectivamente. Sin embargo, la evolución
del parámetro de las mermas presentó ligeras diferencias en los lotes ensayados, siendo
inferior para el lote de cardo más proteolítico, con 51 % de pérdida de peso a los 60 días
de maduración. Este efecto sobre las tortas elaboradas con el cardo más proteolítico tam-
bien se manifestó en el análisis de la textura. Tras medir la firmeza de la pasta central a
los 30 y a los 60 días de maduración, se comprobó que, bajo las mismas condiciones de
elaboración, las tortas elaboradas con el cardo más proteolítico fueron las que presenta-
ron una firmeza menor, es decir, una textura más blanda que las elaboradas con los otros
dos cardos. 
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7. CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos se puede concluir que tanto las técnicas de ca-
racterización mediante PCR, RAPD y SSr, como las de análisis de perfiles de proteínas,
ECZ y SDS-PAGE, resultaron ser adecuadas para diferenciar y caracterizar de forma rá-
pida y precisa especies y poblaciones de cardos silvestres recogidas en Extremadura, por
lo que podrían ser utilizadas como técnicas rutinarias en el control de calidad del proceso
de elaboración de la Torta del Casar, pudiendo constituir una herramienta fundamental,
sobre todo teniendo en cuenta que el cardo empleado como coagulante tiene una gran in-
fluencia en las características de calidad del queso obtenido, por lo que es necesario esta-
blecer métodos rápidos que permitan conocer las características de los cardos antes de
utilizarlos en la elaboración de la Torta del Casar.
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8. EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES
AGRARIAS COMO INSTRUMENTO DE
GESTIÓN DE LAS AYUDAS

Pedro Mª de Llanos Ramos

1. INTRODUCCIÓN

La tramitación de ayudas agrarias requiere, generalmente, de una verificación o
comprobación de las parcelas sobre las que van a recaer dichas ayudas, sobre las explo-
taciones agrarias que las parcelas, junto a otros elementos de producción, conforman, y/o
sobre los titulares de las mismas. Así,  dichas ayudas revertirán sobre un determinado cul-
tivo, situado en una determinada parcela o recinto, o necesitarán como base para su per-
cepción la titularidad o explotación de una determinada superficie.

Las comprobaciones a realizar en las parcelas deben ser varias para evitar, entre
otros objetivos, que los fondos que buscan modernizar el sector agrario o, al menos, com-
pensar rentas en dicho sector, tengan un destino no deseado. 

Como ejemplo, algunas verificaciones que la administración realiza sobre un recinto
declarado por un interesado, en cualquier régimen de tenencia (propiedad, arrendamiento,
cesión, etc), vinculado con alguna ayuda, son:

• Existencia del recinto en SIGPAC, identificado con las referencias de provincia,
término municipal, agregado, zona, polígono, parcela y recinto. El SIGPAC es,
según el Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que se regula el sis-
tema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC), la única base
de referencia para la identificación de las parcelas en el marco de la Política
Agraria Común.

• Uso del recinto compatible con el uso asignado en SIGPAC.
• Coeficiente de regadío o secano SIGPAC coincidente con el declarado.
• Superficie del recinto igual o mayor a la superficie que se declara en dicho re-

cinto.
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• Que dos o más personas, físicas o jurídicas, no incurran en conflicto por la de-
claración simultánea de la misma base territorial.

• Otras comprobaciones (controles de campo, etc.).
Las verificaciones pueden realizarse bien desde el propio órgano gestor de las ayu-

das o bien desde un órgano externo. En ambos casos, la información analizada posee un
enorme potencial, siempre que pueda ser recogida y explotada con agilidad. Y este po-
tencial radica en que puede ser utilizada por otros órganos, eximidos de repetir unas com-
probaciones ya realizadas, ahorrando tiempo, y en que puede ser almacenada para su
explotación. Esto engrana con que la Administración, encargada de velar por los intere-
ses de los administrados, debe disponer de información suficiente para vertebrar medidas
que respondan a las expectativas que se van planteando en el sector agrario. Conjugando
esta necesidad con la utilidad de  recoger los datos analizados, se justifica la necesidad de
un  Registro de Explotaciones Agrarias.

2. EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

La Ley 4/1992, de 26 de noviembre, de Financiación Agraria Extremeña, establece
que “Para ser beneficiario de cualquiera de las ayudas contempladas en la (...) ley será
necesario, aparte de reunir los requisitos especificados en cada caso (...) estar inscrita y
actualizada la explotación en el correspondiente Registro de Explotaciones Agrarias de
la propia Consejería (...) o, en su defecto, tener solicitada dicha inscripción o actualiza-
ción (...)”.  No indica la Ley 4/92 que deben inscribirse en el Registro de Explotaciones
Agrarias con exclusividad las explotaciones en las que se vayan a percibir unas determi-
nadas ayudas: simplemente establece que para percibir dichas ayudas, será requisito la
inscripción en el citado registro. 

Al hilo de lo anterior, la Ley 5/92, de 26 de noviembre, de ordenación de las produc-
ciones agrarias, Art. 3, “crea un Registro de Explotaciones Agrarias que contendrá la infor-
mación necesaria que permita obtener datos fiables sobre superficies de siembra y
previsiones de cosechas, ganadería y superficies destinadas al aprovechamiento directo por
el ganado y otros, de modo que tanto la Administración como los titulares de las explota-
ciones puedan tomar decisiones sobre los objetivos de producción en base a esta informa-
ción”. El incluir “y otros”, genéricamente, entre la información que debe contener el Registro
de Explotaciones Agrarias (en adelante REA), indica la adecuación del Registro para conte-
ner otros datos no contemplados al elaborar la Ley, en previsión de la evolución del sector
agrario. El REA fue configurado para tratar de ser fiel reflejo de la realidad agraria extremeña.

2.1. Quienes declaran al  REA y por qué

El Decreto 3/1993, de 26 de enero, Registro de Explotaciones Agrarias, Funciona-
miento, establece que “Los titulares de las explotaciones agrarias de Extremadura que so-
liciten ayudas a las mismas (...) vienen obligados por Ley a inscribir dichas explotaciones
en el Registro de Explotaciones Agrarias (...)”. Por tanto la obligación de la inscripción
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de la explotación agraria en el REA afecta tanto a las explotaciones vinculadas con ayu-
das específicas contempladas en la Ley 4/92, como a las explotaciones vinculadas con
cualquier otro tipo de ayudas. Y afecta tanto a personas físicas como a personas jurídicas
y a entidades asociativas sin personalidad jurídica (Comunidades de Bienes).

Dicho Decreto autoriza al Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural para que
dicte las órdenes necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en el de-
creto. En virtud de esta autorización se han dictado posteriormente varias órdenes, am-
pliándose la obligatoriedad de la inscripción para englobar a todas las explotaciones agrarias
de Extremadura, sean o no perceptoras de subvenciones, persiguiendo el objetivo de reflejar
la realidad agraria extremeña, fin que justificó la creación del REA mediante la Ley 5/92.

Así, el procedimiento de declaración al REA está regulado actualmente por la
“Orden de 27 de enero de 2009 por la que se regula el procedimiento para la (...) actua-
lización del Registro de Explotaciones Agrarias (...)”.

El plazo para declarar al REA abarca prácticamente 4 meses, desde el 1 de febrero
hasta el 25 de mayo. Las modificaciones que se produzcan en las explotaciones agrarias una
vez concluido este plazo (compras, arrendamientos, arranque de cultivos permanentes, se-
gundos cultivos, etc), podrán comunicarlas los interesados hasta el último día del año.

2.2. Herramientas del registro de explotaciones agrarias

La Orden de 12 de agosto de 1994, de creación y uso de fichero de datos de carácter
personal denominado “Regex” para Registro de Explotaciones Agrarias, crea y regula el
fichero automatizado denominado REGEX con información referente a las solicitudes de
inscripción y modificación de las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y de las subvenciones que gestione la propia Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural.

El destino es la gestión de los expedientes de inscripción y modificación del Regis-
tro de Explotaciones Agrarias así como de las subvenciones solicitadas por los titulares de
dichas explotaciones. No es un registro público, ya que contiene datos de carácter perso-
nal, y el acceso al mismo está limitado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y por el ordenamiento del propio REA.

Los datos que la Orden  de 12 de agosto de 1994 estableció que debía contener el
fichero, eran:

• Nombre y apellidos.
• NIF
• Nº Registro de Explotaciones
• Domicilio
• Localidad
• Teléfono
• Estado civil
• Año de nacimiento
• Cónyuge
• Representante
• Agricultor a título principal
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• Régimen de cotización a la Seguridad Social
• Datos de las explotaciones
• Cuantía de las subvenciones solicitadas/aprobadas
• Datos de las entidades bancarias colaboradoras
Los datos contenidos en el fichero  pueden ser cedidos a los propios interesados, a

la Consejería de Economía, Comercio e Innovación, a la Consejería de Administración Pú-
blica y Hacienda, a otras Consejerías de la Junta de Extremadura, al organismo compe-
tente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino cuando se trate de
subvenciones, al Ministerio de Economía y Hacienda, a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, y a los Juzgados y Tribunales. La Secretaría General difundirá las instruc-
ciones necesarias para el uso del fichero.

Los datos del Registro de Explotaciones Agrarias son consultados actualmente por
unos 550 usuarios de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. La inmensa mayo-
ría de estos usuarios lo utiliza para la resolución de procedimientos administrativos a los
que están vinculadas subvenciones de algún tipo. Además, actúan como usuarios todos
aquellos órganos de la administración externos a la mencionada consejería (señalados en
el punto 4.4) a quienes se ceden los datos.

Recientemente, con el propósito de acercar el REA a los agricultores de la región,
se ha posibilitado la consulta a dicho Registro vía Internet (página oficial de la Conseje-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural, denominada Agralia, vínculo LABOREO). Así,
cada agricultor, mediante unas claves personalizadas, puede consultar en tiempo real qué
tiene inscrito en el Registro de Explotaciones Agrarias.

El órgano responsable del fichero automatizado de datos de carácter personal de-
nominado REGEX es la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, en virtud de
la Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se modifican, crean y suprimen los ficheros
automatizados de datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Agricultura
y Desarrollo Rural.

2.3. Estructura de la información

El Registro de Explotaciones Agrarias contiene  datos proporcionados por los agri-
cultores extremeños (o sus representantes) a lo largo de los años. No todas las superficies
agrarias de Extremadura están inscritas en el REA (hay que tenerlo presente), ya que la
experiencia nos ha enseñado que, probablemente por evitar la molestia de las declaracio-
nes, algunos interesados han tendido a no declarar más que las superficies directamente
relacionadas con alguna subvención, o con alguna acción para la cual sea requisito nece-
sario la inscripción en el REA (autorizaciones de podas, descorches, etc). Hay que admi-
tir que esta forma de actuar ha ocasionado cierto  déficit en la información del REA,
aunque los agricultores van comprendiendo las ventajas que conlleva la comunicación de
sus datos a la administración.

A los datos facilitados por los interesados se han ido sumando otros datos  elabo-
rados por la propia administración a partir de los datos inscritos:  nos estamos refiriendo
a la inscripción en el REA de las acreditaciones de Agricultor a Título Principal y  las ca-
lificaciones de Explotación Agraria Prioritaria de la Comunidad Autónoma.
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La información contenida en el REA, como aglutinador de datos agrícolas, fores-
tales y ganaderos, está estructurada de la siguiente manera:

Estructura agrícola y forestal. De cada recinto, constan los siguientes datos: pro-
vincia, municipio, agregado, zona, polígono, parcela, recinto, superficie, superficie de
pago único, densidad  (nº de árboles), secano – regadío, año de inscripción, cultivo, va-
riedad, viñedo regular o irregular (cuando corresponda), y régimen de tenencia. 

Estructura ganadera. Los datos ganaderos recogidos están referidos a provincia,
municipio, especie, raza, tipo animal, fecha en que se realizó la declaración, número de
cabezas, régimen de tenencia.

2.4. Bases de datos del registro de explotaciones agrarias

Como hemos dicho, han sido los agricultores y sus representantes los que han fa-
cilitado los datos que componen el REA. La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,
con el objetivo de recabar información, pero evitando en lo posible que un agricultor se
vea obligado a declarar repetidamente los elementos de su explotación, ha aprovechado
diferentes declaraciones de los agricultores a dicha Consejería, de manera que los datos
declarados para algún trámite o procedimiento concreto se hayan inscrito en el REA. Así,
las “fuentes” donde se nutre el REA, son varias.

Una de ellas, denominada comúnmente R.E.X.A, agrupa la información verificada
por el Servicio de Registro de Explotaciones y Organismo Pagador  y la verificada por
otros órganos externos. La información está así contenida en las siguientes bases de datos:

• R.E.X.A.
– Registro Vitícola

• Otros Registros – Registro Apícola
– Registro de Acuicultura

• Bases de datos de ayudas a superficies y de pago único
• Bases de datos de declaraciones de olivar
• Bases de datos de solicitudes de ayuda al tomate de industria
• Bases de datos de solicitudes de ayuda al tabaco
• Bases de datos ganaderos: los provenientes, antes, de las cartillas ganaderas y

ahora, de los Libros de Registro de Explotación.

3. OBTENCIÓN DE DATOS DE ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTA-
CIONES AGRARIAS DE EXTREMADURA

Debido al gran volumen de datos que contiene el REA, el autor ha pretendido huir
de una transcripción exhaustiva, que podría resultar aburrida, con el convencimiento de
que pueden ser más interesantes algunas pinceladas generales. Por tanto, las consultas in-
formáticas realizadas se centran sobre superficies inscritas dedicadas al aprovechamiento
agrícola y/o forestal, y dentro de ellas, sobre algunas especies más representativas.

{
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Debe señalarse que los datos procedentes de dichas consultas informáticas pueden
contener errores u omisiones, difícilmente evitables en consultas de tal envergadura. Estas
consultas encierran gran dificultad debido a la dispersión de los datos en fuentes de muy
diferente factura, y a la complejidad de la ingente cantidad de instrucciones informáticas
que soporta la base de datos que aglutina toda la información. La explotación ágil de los
datos del registro de explotaciones no ha podido conseguirse aún por diferentes razones.

La información recabada del REA que se muestra a continuación está referida a la
fecha 31 de diciembre de 2008, al ser, en cuanto a cultivos o aprovechamientos, la más ac-
tualizada. En el momento de elaborar este trabajo se están estudiando, por parte de los ór-
ganos competentes, los datos declarados en el año 2009 relativos a la Solicitud Única.
Dichos datos, una vez verificados, se inscribirán en el REA.

3.1. Superficie inscrita y número de titulares

En total figuran inscritos 89.187 titulares de superficies y/o ganado.
Es muy frecuente que un titular cultive varias especies y en muchos casos, además,

se dedique simultáneamente a la ganadería. Hay que tener esto en cuenta en los resulta-
dos parciales, porque, por ejemplo, un titular dedicado simultáneamente al cultivo de la
vid y del olivo, aparecerá como titular de cultivo de vid y además y por separado, como
titular de cultivo de olivo.

La superficie total inscrita sobrepasa los 3.511.000 has, lo que supone un 84,27 %
de la superficie total de Extremadura. El resto de superficie no inscrita debe entenderse
ocupada por núcleos urbanos y edificaciones, cauces y embalses, terrenos improductivos,
vías de comunicación, etc. Una superficie indeterminada no estaría inscrita al no haberse
declarado al Registro de Explotaciones Agrarias, como se comentó en un apartado anterior.

3.2. Agricultores y ganaderos

De los 89.187 titulares de superficies y/o ganado, resultan 81.844 titulares de su-
perficies agrícolas o forestales. La diferencia, 7.343, debe entenderse como titulares de ga-
nado sin base territorial (declarada). Este número excesivo de ganaderos sin base territorial
tiene su razón de ser. Computa como ganadero (a efectos de Registro de Explotaciones
Agrarias), todo titular con al menos un ejemplar de cualquier especie animal declarada a
la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, y no es infrecuente tener declarado un solo
animal, principalmente de las especies equina y porcina (para recreo y autoabasteci-
miento). Además, hay que contabilizar dentro del grupo de ganaderos a los apicultores, en
número de 953. Estos casi mil apicultores tienen inscritas en el REA 413.309 colmenas.

3.3. Superficies de secano y de regadío inscritas desglosadas por tamaños de explotación

De la superficie total inscrita, hay que distinguir entre la superficie considerada de
secano y la de regadío. La consideración como secano o regadío de una parcela que se ins-
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cribe en el Registro de Explotaciones Agrarias, se basa en el coeficiente de regadío que
tiene esa parcela en el SIGPAC. Como dijimos, la única base de referencia para la identi-
ficación de las parcelas en el marco de la política agraria común es SIGPAC y, debido a que
esta base de referencia se está utilizando desde 2005, y a que cada año, al realizar la de-
claración al REA, los agricultores perfeccionan mediante sus declaraciones y alegaciones
la información de dicho sistema de información geográfica, es lógico deducir que es bas-
tante fiable la catalogación en el REA de una determinada parcela en secano o en regadío.

Podemos clasificar las explotaciones, atendiendo al sistema de explotación, como
explotaciones de secano, de regadío, y mixtas. Los datos respectivos se exponen en los
cuadros 1, 2 y 3.

CUADRO 1: Distribución de la superficie por explotaciones de secano

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

La superficie de las explotaciones de secano está en su mayor parte agrupada en ex-
plotaciones de gran dimensión: 2.063.243 ha de las 2.647.440 ha totales, pertenecen a
5.629 explotaciones que sobrepasan las 100 ha, cuyo tamaño medio se sitúa en 367 ha. En
el gráfico 1 puede observarse que el 79 % de la superficie de secano está contenida en este
tipo de explotaciones.

GRÁFICO 1: Distribución de la superficie de explotaciones de secano por
tamaños de explotación

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Tramos Superficie (ha) Explotaciones (nº)

< 1ha 8.600 16.109
1 - 5 ha 57.469 24.102
5 - 10 ha 48.791 6.911
10 - 15 ha 36.390 2.964
15 - 25 ha 62.787 3.218
25 - 100 ha 369.980 7.137

> 100 ha 2.063.243 5.629

Total 2.647.440 66.070
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En cuanto a la titularidad de la superficie de las explotaciones de secano,  el mayor
porcentaje de titulares se sitúa en el tramo de 1 a 5 ha (36 %), seguido por los situados en el
tramo de menos de 1 ha (un 24 %), lo que indica el pequeño tamaño de las explotaciones de
las que son titulares. Sin embargo tan sólo un 9 % de los titulares explotan el 79 % de la su-
perficie de secano, correspondiente a las explotaciones de más de 100 ha (gráfico 2).

GRÁFICO 2: Distribución de titulares de explotaciones de secano por
tamaños de explotación

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

En explotaciones de regadío, de las cuales hay inscritas más de 62.000 ha por parte
de 6.253 titulares, el tramo que más superficie agrupa es el de 25 a 100 ha, seguido por
las de 5 a 10 ha. 

CUADRO 2: Distribución de la superficie por explotaciones de regadío

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

TITULARES (%)

1 - 5 ha
37%

5 - 10 ha
10%

10 - 15 ha
4%

15 - 25 ha
5%

25 - 100 ha
11%

 + 100 ha
9%

< 1 ha
24%

Tramos Superficie (ha) Explotaciones (nº)

< 1 ha 546 946

1 - 5 ha 6.843 2.288

5 - 10 ha 10.288 1.432

10 - 15 ha 7.324 598

15 - 25 ha 9.126 468

25 - 100 ha 21.317 485

> 100 ha 6.792 36

Total 62.236 6.253
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No hay mucha diferencia entre el resto de tramos atendiendo a la superficie incluida
cada uno de ellos, exceptuando la superficie de explotaciones inferiores a 1 ha, que es
claramente inferior.

En cuanto a la titularidad de las explotaciones de regadío, puede decirse que un 75
% de los titulares tienen explotaciones que no alcanzan las 10 ha, y de éstos, práctica-
mente la mitad (49 %), tienen una explotación de entre 1 y 5 ha.

GRÁFICO 3: Distribución de titulares de explotaciones de regadío por
tamaños de explotación

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Las explotaciones mixtas, en las cuales su titular cultiva especies tanto en secano
como en regadío, suman más de 800.000 ha, de las cuales 646.730 ha corresponden a se-
cano y 154.911 ha a regadío. En este tipo de explotaciones mixtas es donde se encuentra
la mayor parte de la superficie de regadío de Extremadura (71 %), ya que, como hemos
visto, en explotaciones exclusivamente de regadío se encontraban sólo 62.236 ha.

CUADRO 3: Distribución de la superficie por explotaciones mixtas

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Tramos Superficie secano(ha) Superficie regadío (ha) Titulares (nº)

< 1 ha 114 112 346

1 - 5 ha 1.949 2.416 1.528

5 - 10 ha 3.662 5.348 1.227

10 - 15 ha 4.207 6.140 838

15 - 25 ha 10.579 12.555 1.174

25 - 100 ha 87.392 59.554 2.905

> 100 ha 538.827 68.786 1.503

Total 646.730 154.911 9.521
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1 - 5 ha
36%5 - 10 ha
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10%

25 - 100 ha
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7%

 + 100 ha
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15%
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3.4. Superficies arboladas y de pastos inscritas 

Se han considerado dentro de este grupo las superficies inscritas en el REA bajo las
denominaciones encinar, encinar vuelo, encinar forestación, alcornoque, alcornoque
vuelo, alcornoque forestación, roble, roble vuelo, roble forestación, eucalipto, forestales,
pasto arbustivo, pasto con arbolado, pastos, pino, pino forestación. (cuadro 4)

CUADRO 4: Superficies arboladas y de pastos

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Se observa, a la vista de estos datos, que algunas de las superficies que no se han
inscrito en el REA están incluidas en este grupo y lo más probable es que, al tratarse de
aprovechamientos escasamente  rentables, no vinculados tradicionalmente con subven-
ciones públicas, un porcentaje de titulares haya optado por no declararlos al REA. Sólo
así podría entenderse, por ejemplo, una superficie de eucalipto de tan sólo 15.034 ha. 

Bajo la denominación genérica de pastos están inscritas la inmensa mayoría de su-
perficies aprovechadas por el ganado en extensivo declaradas para la percepción de las
subvenciones incluidas en la denominada Solicitud Única. Por otra parte, es necesario in-
dicar que la denominación pastos es compatible, a efectos de la inscripción en el REA, con
las denominaciones de encinar vuelo, alcornoque vuelo y roble vuelo. Es decir, que una
misma hectárea puede estar inscrita simultáneamente como pasto y como encinar vuelo.
No podemos decir lo mismo del resto de las denominaciones del cuadro 4 (encinar, al-
cornoque, roble, etc.), ya que bajo cualquiera de esas denominaciones está comprendido
tanto el suelo como el vuelo de la especie en cuestión.

Denominación en REA Superficie (ha)

Encinar 75.366

Encinar vuelo 443.171

Encinar forestación 5.730

Alcornoque 40.937

Alcornoque vuelo 97.495

Alcornoque forestación 2.495

Roble 4.700

Roble vuelo 9.521

Roble forestación 151

Eucalipto 15.034

Forestales 25.499

Pasto arbustivo 29.377

Pasto con arbolado 23.536

Pastos 1.432.933

Pino 5.122

Pino forestación 499
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3.5. Olivar

Constan inscritas en el Registro 199.156 ha de olivar, en 50.421 explotaciones. La dis-
tribución del olivar de secano por estratos de superficie y titulares, figura en el cuadro 5.

CUADRO 5: Explotaciones de olivar de secano

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Un 83 % de los titulares (40.863) tiene explotaciones donde el olivar se encuentra
presente en superficie inferior a 5 ha. La mayor parte de estos titulares se concentra en el
tramo de 1 a 5 ha, donde también se concentra comparativamente la mayor superficie de
olivar: 52.504 ha sobre las 187.051 ha que suponen la  suma de las superficies de olivar
de todos los tramos. El segundo tramo donde más titulares se encuentran es en el situado
por debajo de 1 ha, 17.999  titulares, que representan un significativo 36 %.

Incidiendo en el  pequeño tamaño de las explotaciones de olivar de secano, se ob-
serva que el 51 % de la superficie de este cultivo en explotaciones de secano, pertenece a
explotaciones de dimensión inferior a 10 ha.

En cuanto al olivar de regadío no acompañado en la misma explotación por olivar
de secano, puede decirse que supone escasa superficie y pocos titulares. Tanto en este
grupo, como en el grupo de explotaciones mixtas (secano-regadío), estarán comprendidas
las explotaciones de olivar intensivo y superintensivo (cuadro 6).

CUADRO 6: Explotaciones de olivar de regadío

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Tramos Superficie (ha) Titulares (nº)

< 1 ha 9.598 17.999

1 - 5 ha 52.504 22.864

5 - 10 ha 32.963 4.750

10 - 15 ha 18.888 1.544

15 - 25 ha 24.438 1.277

25 - 100 ha 40.278 997

> 100 ha 8.381 55

Total 187.051 49.486

Tramos Superficie (ha) Nº Titulares

< 1 ha 60 112

1 - 5 ha 277 114

5 - 10 ha 268 38

10 - 15 ha 154 13

15 - 25 ha 181 10

25 - 100 ha 911 20

> 100 ha 624 4

Total 2.476 311
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En cuanto a la superficie de secano y regadío, tampoco puede decirse que haya en-
globados muchos olivicultores en este grupo. Sin embargo, sí que se comprueba que la
mayor parte del olivar de regadío de la región está en manos de titulares que cultivan oli-
var en secano y en regadío simultáneamente. Además, el olivar de secano dobla práctica-
mente la superficie de olivar de regadío en este tipo de explotaciones en cada tramo desde
5  hasta 100 ha (gráfico 4).

GRÁFICO 4: Explotaciones mixtas de olivar (secano y regadío)

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

3.6. Viñedo

Un 81 % de los titulares de viñedo de secano agrupa tan sólo un 32 % de la super-
ficie, lo cual es tremendamente parecido a lo que ocurría con el olivar de secano, donde un
83 % de los titulares agrupaba al 33 % de la superficie. Esto nos da idea de la similitud de
ambos cultivos no sólo en el aspecto social. Para la inmensa mayoría de titulares, la di-
mensión de la superficie de viñedo es también pequeña, por debajo de las 10 ha (cuadro 7).

CUADRO 7: Explotaciones de viñedo de secano

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Superficie secano(ha) 16 360 555 551 776 2.006 1.352

Superficie regadío (ha) 14 279 314 293 394 1.147 1.572

Nº Titulares 42 240 120 69 61 76 16

< 1 ha 1 - 5 ha 5 - 10 ha 10 - 15 ha 15 - 25 ha 25 - 100 ha  + 100 ha

Tramos Superficie (ha) Titulares (nº)

< 1 ha 1.161 2.400

1 - 5 ha 8.923 3.576

5 - 10 ha 9.260 1.299

10 - 15 ha 7.636 622

15 - 25 ha 12.135 631

25 - 100 ha 20.118 479

> 100 ha 1.910 15

Total 61.143 9.022
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Menos significativo aún que en el caso del olivar, la superficie en explotaciones
que cultivan el viñedo únicamente en regadío es tan sólo de 864 ha, correspondientes a tan
sólo 113 viticultores (cuadro 8).

CUADRO 8: Explotaciones de viñedo de regadío

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Al igual que ocurría en el caso del olivar, la mayor superficie de viñedo en regadío
se concentra en explotaciones mixtas, donde se cultiva el viñedo en secano y en regadío
simultáneamente.

La particularidad en este caso estriba en que, en todas estas explotaciones mixtas, la
superficie de viñedo de secano supera a la de viñedo de regadío, acentuándose más esta ca-
racterística  cuanto mayor es la superficie de viñedo cultivada en la explotación (gráfico 5).

GRÁFICO 5: Explotaciones mixtas de viñedo (secano y regadío)

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

3.7. Higueras.

El desglose de la superficie y de titulares en explotaciones de higueras de secano
se expone en el cuadro 9.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Superficie secano(ha) 1 78 250 408 1.416 5.410 2.520
Superficie regadío (ha) 1 70 164 213 512 2.745 591

Nº Titulares 3 47 56 51 98 172 19

< 1 ha 1 - 5 ha 5 - 10 ha 10 - 15 ha 15 - 25 ha 25 - 100 ha  + 100 ha

Tramos Superficie (ha) Titulares (nº)

< 1 ha 12 20

1 - 5 ha 118 48

5 - 10 ha 134 18

10 - 15 ha 162 13

15 - 25 ha 145 7

25 - 100 ha 292 7

> 100 ha 0 0

Total 864 113
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También aquí un 70% de los titulares sólo explotan 490 ha (un 18% de la superfi-
cie), en fincas inferiores a 1 ha. Por encima de 15 ha por explotación encontramos 612 ha,
de tan sólo 18 propietarios.

CUADRO 9: Explotaciones de higuera de secano

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Las superficies y titulares de explotaciones donde se cultiva la higuera sólo en re-
gadío figura en el cuadro 10, sin que tenga ninguna relevancia estadística a nivel regio-
nal.

CUADRO 10: Explotaciones de higuera de regadío

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Asimismo las superficies de higuera y titulares en explotaciones mixtas (se cultiva
la higuera tanto en secano como en regadío), figuran en el cuadro 11.

Tramos Superficie (ha) Titulares (nº)

< 1 ha 490 1.367

1 - 5 ha 1.074 508

5 - 10 ha 295 46

10 - 15 ha 209 18

15 - 25 ha 229 13

25 - 100 ha 158 4

> 100 ha 225 1

Total 2.680 1.957

Tramos Superficie (ha) Titulares (nº)

< 1 ha 22 56

1 - 5 ha 22 11

5 - 10 ha 6 1

10 - 15 ha 0 0

15 - 25 ha 0 0

25 - 100 ha 0 0

> 100 ha 0 0

Total 50 68
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CUADRO 11: Explotaciones mixtas de higuera (secano-regadío)

Fuente: Registro de Explotaciones Agrarias (2008)

Como puede apreciarse en los cuadros 10 y 11, existe muy poca superficie inscrita
de higuera en regadío, poco más de 100 ha. Los titulares tampoco son  numerosos.

Tramos Superficie secano(ha) Superficie regadío (ha) Titulares (nº)

< 1 ha 12 12 50

1 - 5 ha 51 45 41

5 - 10 ha 18 10 4

10 - 15 ha 0 0 0

15 - 25 ha 0 0 0

25 - 100 ha 0 0 0

> 100 ha 0 0 0

Total 81 67 95
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9. UN ANÁLISIS DEL SECTOR
HORTOFRUTÍCOLA EN LA PROVINCIA DE
BADAJOZ A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA
DAFO

José Miguel Coleto Martínez
Teresa de Jesús Bartolomé García

Rocío Velázquez Otero

1. INTRODUCCIÓN

El sector hortofrutícola está muy diversificado en la provincia de Badajoz de ma-
nera que para su análisis vamos a proceder a dividirlo en tres subsectores: hortalizas trans-
formadas, hortalizas frescas y frutas. 

El valor medio anual (trienio 2006-2008), de las producciones del sector hortofru-
tícola en la provincia de Badajoz se estima en 253,9 millones de euros constantes de 2008.
El subsector más importante en cuanto a volumen de facturación es el de hortalizas trans-
formadas (145,0 millones de euros), seguido de los subsectores de frutas (83,2 millones
de euros) y, en último lugar, de las hortalizas frescas (25,7 millones de euros ).

El tomate es la especie más importante de todas las hortícolas transformadas de
Badajoz. Su cultivo es el que mayor incremento de superficie y producción ha tenido en
los últimos años, y actualmente se enmarca en un nuevo horizonte agrario definido por la
reciente reforma de la OCM de frutas y hortalizas transformadas. 

La mayoría de las doce industrias transformadoras de tomate de la provincia son de
primera transformación, aplican tecnologías de vanguardia y comercializan sus produc-
tos a granel (principalmente concentrado de tomate) a otras factorías ubicadas fuera de la
región, que se ocupan de la elaboración de distintos tipos de salsas y preparados diversos.
Tan sólo algunas industrias de Badajoz se dedican a elaborar productos finales tales como
tomate frito, ketchup, zumos, etc.
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Otras especies hortícolas utilizadas en diferentes procesos industriales son las si-
guientes: apertizado (pimiento morrón); congelado (espinaca, bróculi, haba verde, patata,
pimiento, berenjena, etc.) y deshidratado (cebolla, principalmente).

En el subsector de hortalizas frescas los cultivos de mayor importancia en Badajoz
son: melón, patata, espárrago, lechuga y ajo. El espárrago blanco se destina fundamen-
talmente a exportación. Existe una sinergia entre los subsectores de hortalizas frescas y fru-
tas, donde el acondicionamiento y la comercialización de los productos se realizan a través
de numerosas centrales hortofrutícolas ubicadas en la provincia pacense. 

El subsector de frutas está orientado a la producción de fruta dulce –melocotonero,
nectarina, ciruelo y peral, principalmente– para el consumo en fresco, con destino prefe-
rente, el mercado exterior. 

Para analizar el sector hortofrutícola en la provincia de Badajoz hemos procedido
a encuestar a diez expertos agroalimentarios pertenecientes a la Administración autonó-
mica, empresarios del sector y profesores universitarios. 

Las encuestas se basan en el análisis DAFO, fundamentado en dos pilares básicos:
el análisis interno (fortalezas y debilidades) y el análisis externo (oportunidades y ame-
nazas). 

Para el planteamiento del trabajo y para el análisis de los resultados, se ha tenido
en cuenta las especificaciones de la metodología DAFO que permite conocer y ayudar a
encontrar los factores estratégicos críticos para, una vez identificados, usarlos y apoyar en
ellos los cambios en la organización, consolidando las fortalezas, minimizando las debi-
lidades, aprovechando las ventajas de las oportunidades y eliminando o reduciendo las
amenazas.

La información de los expertos se ha contrastado con la recabada en 45 empresas
del sector, para afinar los análisis interno y externo que se hacen del mismo.

2. ANÁLISIS INTERNO

Los elementos internos del análisis DAFO corresponden a las debilidades y forta-
lezas que se tienen respecto a la disponibilidad de recursos de personal, capital, activos,
calidad de producto, estructura interna y de mercado, etc. 

El análisis interno permite fijar las debilidades y fortalezas de cada subsector y co-
nocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con los que se cuenta.

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos, habilidades y ac-
titudes que las empresas ya tienen y que constituyen barreras para lograr la buena marcha
de las organizaciones. Se describen los factores en los cuales el subsector posee una po-
sición desfavorable respecto a la competencia. Algunas de las preguntas que se pueden re-
alizar y que contribuyen al desarrollo son del tipo: ¿qué se puede mejorar?, ¿qué se debería
evitar?.

Por el contrario, las fortalezas engloban a todos aquellos elementos internos y posi-
tivos que diferencian a las empresas de los subsectores estudiados de otras de igual clase.
Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:
¿qué ventajas tienen las empresas?, ¿qué hace una empresa mejor que cualquier otra?, etc.
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2.1. Subsector de hortalizas transformadas

CUADRO 1: Análisis interno del subsector de hortalizas transformadas

Los aspectos a mejorar y acciones que deben evitarse en las empresas de este sub-
sector se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Recepción de materias primas (programaciones, calendarios,…)
2. Almacenamiento y transporte de materias primas.

Algunos expertos señalan la falta de coordinación entre la recolección y la ad-
quisición de las materias primas y su recepción en fábrica. También se dan casos
de retrasos en la recolección del producto, fuera del óptimo de maduración con
las consiguientes pérdidas de calidad y rendimiento en industria.

Debilidades

• Recursos humanos. Baja disponibilidad de mano de obra en campo. En el caso de
las industrias transformadoras el problema se centra en la baja cualificación de la
mano de obra

• Financiación. La falta de financiación de inversiones afecta moderadamente al sub-
sector. Es especialmente acusada la insuficiencia de financiación para capital cir-
culante y stock

• Acceso a los mercados. Debe señalarse como una debilidad, para algunas empre-
sas del subsector, el acceso al mercado exterior

• Falta de diversificación de productos

• Inadecuada presentación de productos

Fortalezas

• Adquisición de materias primas

• Singularidad o exclusividad de sus productos

• Implantación de sistemas de calidad

• Acceso al mercado exterior

• Sistemas de distribución. Se considera una fortaleza por algunos expertos

• Tamaño adecuado

• Pertenencia a un Holding empresarial

• Alta tecnología en la producción y transformación de los productos
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3. Trazabilidad.
En situaciones concretas se apunta pérdida de trazabilidad.

4. Procesos de manipulación y transformación de materias primas.
Deben evitarse contaminaciones en el proceso de elaboración, cuidar la higiene
en las instalaciones y equipos de procesados e impedir la proliferación de plagas.

5. Recursos humanos.
Se pone de manifiesto la baja disponibilidad de la mano de obra en campo e in-
cluso la escasa cualificación del personal en industrias transformadoras.

6. Presentación de productos (envases, embalajes). 
Se acusa la excesiva presencia de grandes envases y embalajes poco atractivos
y de baja calidad.

7. Creación de nuevos productos y productos alternativos (precocinados, produc-
tos de IV y V gamas, nutracéuticos, funcionales, ecológicos e integrales).
Asimismo los principales elaborados se centran en transformados primarios, sin
acometer segundas transformaciones.

8. Sistemas de distribución (relación con los clientes, cadenas de distribución).
9. Financiación del capital circulante.

Debe evitarse el almacenamiento prolongado de stocks de productos.
10.Implantación de nuevas tecnologías de producción.

2.2. Subsector de hortalizas frescas

CUADRO 2: Análisis interno del subsector de hortalizas frescas

Debilidades

• Recursos humanos. Baja disponibilidad de mano de obra en campo

• Financiación. La falta de financiación de inversiones afecta moderadamente al sub-
sector

• Acceso a los mercados. Debe señalarse como una debilidad, para algunas empre-
sas del subsector, el acceso al mercado exterior

• Inexistencia de marcas de calidad reconocidas a nivel internacional

• Inadecuada presentación de productos

Fortalezas

• Adquisición de materias primas

• Implantación de sistemas de calidad

• Sistemas de distribución. Se considera una fortaleza por algunos expertos
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Los aspectos a mejorar y acciones a evitar en las empresas de este subsector se re-
sumen a continuación: 

1. Recepción de materias primas (programaciones, calendarios,…)
2. Almacenamiento y transporte de materias primas.

Algunos expertos señalan retrasos en la recolección del producto, fuera del óp-
timo de maduración, que ocasionan fundamentalmente pérdida de calidad. 

3. Trazabilidad.
Existen casos de pérdida de trazabilidad.

4. Recursos humanos.
Se pone de manifiesto la baja disponibilidad de la mano de obra en campo. 

5. Presentación de productos (envases, embalajes).
6. Creación de nuevos productos y productos alternativos (productos de IV y V

gamas, nutracéuticos, funcionales, ecológicos e integrales).
7. Sistemas de distribución (relación con los clientes, cadenas de distribución).
8. Financiación del capital circulante.

2.3. Subsector de frutas

CUADRO 3: Análisis interno del subsector de frutas

Debilidades

• Tamaño. Se ve agravado por la menor presencia, respecto a otras regiones produc-
toras, de empresas asociativas de comercialización en común

• Financiación. La falta de financiación de inversiones afecta moderadamente al sub-
sector.

• Acceso a los mercados. Debe señalarse como una debilidad, para algunas empre-
sas del subsector, el acceso al mercado exterior

• Canales de comercialización inadecuados y excesiva dependencia de la demanda

• Inadecuada presentación de productos

Fortalezas

• Adquisición de materias primas

• Singularidad o exclusividad de sus productos

• Implantación de sistemas de calidad

• Acceso al mercado exterior

• Sistemas de distribución. Se considera una fortaleza por algunos expertos

• Diversificación de productos

1:!Vo!bo�mjtjt!efm!tfdups!ipsupgsvujdjpmb;14!Fm!Tjtufnb!gjobodjfsp!!230220311:!!27;57!!Q�hjob!264



LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EXTREMEÑAS EN 2008

154

Los aspectos a mejorar y acciones que deben evitarse en las empresas de este sub-
sector se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. Recepción de materias primas (programaciones, calendarios,…).
2. Almacenamiento y transporte de materias primas.

En algunas centrales frutícolas se efectúan entregas de materia prima de calidad
insuficiente, motivadas por una inadecuada recogida de la fruta en campo, fuera
del punto óptimo de maduración.

3. Trazabilidad.
Posible pérdida de trazabilidad y aplicaciones inadecuadas de productos fitosa-
nitarios.

4. Recursos humanos. 
Se pone de manifiesto la baja disponibilidad de la mano de obra en campo. 

5. Presentación de productos (envases, embalajes).
Se emplean envases y embalajes poco atractivos y de baja calidad. Asimismo
éstos contienen un etiquetado ambiguo, confuso o que no corresponde con el
producto.

6. Creación de nuevos productos y productos alternativos (productos de IV y V
gamas, nutracéuticos, funcionales, ecológicos e integrales).

7. Sistemas de distribución (relación con los clientes, cadenas de distribución).
Incumplimiento en la fecha de entrega de los productos.

8. Financiación del capital circulante.
Debe evitarse el almacenamiento prolongado de stocks de productos.

9. Implantación de nuevas tecnologías de producción.

3. ANÁLISIS EXTERNO

Los elementos externos del análisis DAFO corresponden a las amenazas y oportu-
nidades que las empresas de los tres subsectores hortofrutícolas deben superar o aprove-
char, respectivamente. 

Las amenazas son situaciones negativas que pueden poner en peligro la supervi-
vencia de las organizaciones, aunque si dichas amenazas son reconocidas a tiempo podrían
esquivarse y convertirse en oportunidades. Algunas de las preguntas que se pueden reali-
zar y que contribuyen en el desarrollo son: ¿a qué obstáculos se enfrenta la empresa?,
¿qué están haciendo los competidores?, ¿se tienen problemas de recursos de capital?,
¿pueden algunas amenazas dificultar o impedir la actividad de la empresa?

Por el contrario las oportunidades son positivas, se generan en el entorno y descri-
ben los posibles mercados, nichos de negocio,… que están a la vista de todos, pero si no
son reconocidas a tiempo significa una pérdida de ventaja competitiva. Las preguntas
planteadas son del tipo: ¿a qué buenas oportunidades se enfrenta el subsector? ¿de qué ten-
dencias del mercado se tiene información?, ¿qué cambios de tecnología, en los patrones
sociales y de estilos de vida, en la normativa legal y/o política se están presentando?, etc.
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3.1. Subsector de hortalizas transformadas

CUADRO 4: Análisis externo del subsector de hortalizas transformadas

En relación con las amenazas planteadas, a continuación se indican las acciones
efectuadas por los competidores de otras zonas geográficas que afectan seriamente al fu-
turo del subsector de hortalizas transformadas:

1. Incremento de la superficie de los cultivos y de la capacidad de transformación,
por tener costes de producción más reducidos (mano de obra en países asiáticos,
africanos y latinoamericanos).

Amenazas

• Competencia exterior

• Recursos humanos

• Competencia interior

• Recursos financieros. Afecta especialmente por la inexistencia de líneas de finan-
ciación de capital circulante

• Creación de nuevos productos. Dificultad para mantener departamentos I+D+I en
las empresas o falta de conexión con centros públicos o privados de investigación

• Conexión con canales avanzados de comercialización

Oportunidades

• Publicidad e imagen

• Asociación con otras empresas

• Aumento de la eficacia productiva

• Implantación de nuevas tecnologías de producción

• Cambio en los patrones sociales y estilo de vida de los consumidores

• Implantación de sistemas alternativos de comercialización

• Lanzamiento de nuevos productos

• Conocimiento de las tendencias generales del mercado. Esta información es menor
cuando se trata de demandas de nuevos productos y presentaciones, y sobre cam-
bios en los patrones sociales

• Apertura de nuevos mercados. Sólo es considerada una oportunidad por algunos
expertos
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2. Creación de nuevos productos que amplían el período de funcionamiento de los
centros de transformación.

3. Establecimiento de nuevas industrias transformadoras con tecnologías más efi-
cientes.

4. Incremento de la implantación de sistemas de calidad.
5. Creación de marcas de calidad reconocidas a nivel nacional e internacional.
6. Mejora del asesoramiento técnico en la producción, en la aplicación de nuevas

tecnologías y en la comercialización.
7. Mejora de la trazabilidad.

Por otra parte, entre los cambios que afectan a los productos ante las nuevas de-
mandas de los consumidores, destacan:

1. Garantías de calidad amparadas por DOPs, IGPs, etc.
2. Productos más saludables procedentes de sistemas agrarios y de industrias que

aplican tecnologías respetuosas con el medio.
3. Productos dietéticos, funcionales y nutracéuticos.
4. Mejor calidad sensorial.
5. Trazabilidad, control de calidad y certificación.
6. Nuevas presentaciones fáciles de cocinar, tales como los productos precocina-

dos y ultracongelados, entre otros.
7. Diversificación de productos, con buena disponibilidad para acoger novedades.

El sector de hortalizas transformadas tiene conocimiento de los efectos de los cam-
bios en las normativas comunitarias. En este sentido, se considera favorable que se in-
cluyan las inversiones en transformación de frutas y hortalizas como subvencionables a
través de los Programas Operativos de las OPFHs, ya que contribuirá a incrementar el
valor añadido de nuestros productos. 

En el caso particular del tomate de industria, con el 50 % de la superficie desaco-
plada en la actualidad, no se ha reducido la producción, pero los expertos indican que se
mantienen los grandes agricultores y los medianos que han invertido en la mejora de sus
explotaciones. Para el año 2011, en el que se producirá el desacoplamiento del 100 % de
la superficie, auguran que sólo se mantendrán las explotaciones muy tecnificadas, de me-
diano y gran tamaño.
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3.2. Subsector de hortalizas frescas

CUADRO 5: Análisis externo del subsector de hortalizas frescas

Las acciones efectuadas por los competidores de otras zonas geográficas, relacio-
nadas con las amenazas apuntadas, que afectan seriamente al futuro del subsector de hor-
talizas frescas son:

1. Incremento de la superficie de los cultivos y producciones a precios competiti-
vos, por tener costes de producción más reducidos (mano de obra en países asiá-
ticos, africanos y latinoamericanos).

2. Incremento de la eficacia productiva por la aplicación de nuevas tecnologías
(Levante español, USA).

3. Implantación de nuevos sistemas de comercialización (Levante español).

Amenazas

• Competencia exterior

• Recursos humanos

• Competencia interior

• Recursos financieros. Afecta especialmente por la inexistencia de líneas de finan-
ciación de capital circulante

• Creación de nuevos productos. Dificultad para mantener departamentos I+D+I en
las empresas o falta de conexión con centros públicos o privados de investigación

• Conexión con canales avanzados de comercialización

Oportunidades

• Publicidad e imagen

• Asociación con otras empresas

• Aumento de la eficacia productiva

• Implantación de nuevas tecnologías de producción

• Cambio en los patrones sociales y estilo de vida de los consumidores

• Lanzamiento de nuevos productos

• Conocimiento de las tendencias generales del mercado. Esta información es menor
cuando se trata de demandas de nuevos productos y presentaciones, y sobre cam-
bios en los patrones sociales

• Apertura de nuevos mercados. Sólo es considerada una oportunidad por algunos
expertos
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4. Implantación de nuevas y más eficientes tecnologías de conservación y trans-
porte.

5. Incremento de la implantación de sistemas de calidad.
6. Creación de marcas de calidad reconocidas a nivel nacional e internacional.
7. Incremento del asociacionismo (Holding empresariales).
8. Mejora de la presentación y acondicionamiento de los productos.
9. Incremento de la diversidad de los productos comercializados y de sus presen-

taciones.
10.Mejora del asesoramiento técnico en la producción, en la aplicación de nuevas

tecnologías y en la comercialización.
11.Mejora de la trazabilidad.

Los cambios que afectan a los productos ante las nuevas demandas de los consu-
midores, se resumen en los siguientes puntos: 

1. Garantías de calidad amparadas por DOPs, IGPs, etc.
2. Productos más saludables procedentes de sistemas agrarios que aplican tecno-

logías respetuosas con el medio.
3. Productos dietéticos, funcionales y nutracéuticos.
4. Mejor calidad sensorial.
5. Trazabilidad, control de calidad y certificación.
6. Nuevas presentaciones fáciles de consumir en fresco (productos IV y V gamas).
7. Diversificación de productos, con buena disponibilidad para acoger novedades.

Se opina que las nuevas normativas no incluyen ayudas a la producción hortícola
en fresco, y que esto es desfavorable para el mantenimiento del subsector.

3.3. Subsector de frutas

CUADRO 6: Análisis externo del subsector de frutas

Amenazas

• Competencia exterior

• Recursos humanos

• Recursos financieros. Afecta especialmente por la inexistencia de líneas de finan-
ciación de capital circulante

• Creación de nuevos productos. Dificultad para mantener departamentos I+D+I en
las empresas o falta de conexión con centros públicos o privados de investigación

• Conexión con canales avanzados de comercialización
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En relación con las amenazas planteadas, a continuación se indican las acciones
efectuadas por los competidores de otras zonas geográficas que afectan seriamente al fu-
turo del subsector de frutas:

1. Incremento de la superficie de los cultivos y de la capacidad productiva, por
tener costes de producción más reducidos (mano de obra en países del Magreb,
Turquía).

2. Incremento de la eficacia productiva por la aplicación de nuevas tecnologías
(Levante español, USA).

3. Implantación de nuevos sistemas de comercialización (Levante español).
4. Implantación de nuevas y más eficientes tecnologías de conservación y trans-

porte.
5. Creación de nuevas variedades.
6. Incremento de la implantación de sistemas de calidad.
7. Creación de marcas de calidad reconocidas a nivel nacional e internacional.
8. Incremento del asociacionismo (Holding empresariales).
9. Mejora de la presentación y acondicionamiento de los productos.
10.Incremento de la diversidad de los productos comercializados y de sus presen-

taciones.
11.Mejora del asesoramiento técnico en la producción, en la aplicación de nuevas

tecnologías y en la comercialización.
12.Mejora de la trazabilidad.

Por otra parte, entre los cambios que afectan a los productos ante las nuevas de-
mandas de los consumidores, destacan:

1. Garantías de calidad amparadas por DOPs, IGPs, etc.

Oportunidades

• Publicidad e imagen

• Asociación con otras empresas

• Aumento de la eficacia productiva

• Implantación de nuevas tecnologías de producción

• Cambio en los patrones sociales y estilo de vida de los consumidores

• Lanzamiento de nuevos productos

• Conocimiento de las tendencias generales del mercado. Esta información es menor
cuando se trata de demandas de nuevos productos y presentaciones, y sobre cam-
bios en los patrones sociales

• Apertura de nuevos mercados. Sólo es considerada una oportunidad por algunos
expertos
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2. Productos más saludables, procedentes de sistemas agrarios que aplican tecno-
logías respetuosas con el medio ambiente.

3. Productos dietéticos, funcionales y nutracéuticos.
4. Mejor calidad sensorial.
5. Trazabilidad, control de calidad y certificación.
6. Nuevas presentaciones fáciles de consumir en fresco (productos IV y V gamas). 
7. Diversificación de productos, con buena disponibilidad para acoger novedades.
8. Se observa un cambio en el gusto de los consumidores del norte de Europa desde

la fruta ácida a la fruta en estado más avanzado de maduración (más dulce).

Al igual que ocurre con las producciones de hortalizas frescas, las nuevas norma-
tivas no incluyen ayudas a la producción frutícola en fresco, siendo un aspecto desfavo-
rable para el mantenimiento de este subsector.

4. CONSIDERACIONES FINALES

La horticultura provincial consolida su carácter extensivo con orientación industrial;
opción que debería potenciarse en el futuro con un importante apoyo a la industria agro-
alimentaria para que pueda acometer la transformación de mayor número de especies hor-
tícolas, así como incluir en sus procesos la preparación de producto listo para consumir
y, de esta forma, además de impulsar el sector productivo, se obtendría también, un mayor
valor añadido, lo que significaría un incremento de los puestos de trabajo.

La producción hortícola debe especializarse en productos de calidad capaces de
competir en un mercado internacional cada vez más complicado por la concurrencia de un
mayor número de países, algunos con un enorme potencial, como es el caso de China, y
otros que tienen a su favor los bajos costes de producción. 

Una apuesta importante, ya una realidad en algunos productos hortícolas, es la pro-
ducción integrada, y compatible con el medio ambiente, ya que la demanda de estos pro-
ductos presenta una clara línea alcista, tanto en España como en el resto de los países
desarrollados y en vías de desarrollo.

Otro aspecto importante a tener en cuenta y a potenciar es el desarrollo de las es-
tructuras de comercialización en fresco. El factor limitante no es ni la capacidad, ni la
adecuada ubicación de las centrales hortofrutícolas, sino la insuficiente conexión con es-
tructuras de comercialización más avanzadas como son las cadenas de distribución inter-
nacionales y las redes de hipermercados.

Los inconvenientes más importantes para el desarrollo de la horticultura de la pro-
vincia de Badajoz derivan de su situación excéntrica, alejada de los principales centros de
consumos españoles y europeos, de la insuficiencia de las comunicaciones y del escaso
desarrollo de las estructuras comerciales e industriales.

La modernización de las plantaciones, la adecuación de la producción a las nece-
sidades cambiantes del consumidor, y la búsqueda de nuevos mercados, han hecho más
competitiva nuestra fruticultura y han propiciado una relativa expansión no conocida desde
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los inicios del Plan Badajoz. Persisten, no obstante, algunos estrangulamientos que pue-
den cuestionar su futuro y que resumidamente comentamos a continuación:

1. La fuerte inversión inicial que se extiende a varios años, de dos a cuatro, de pe-
riodo improductivo. Además, la capitalización de la empresa frutícola debe ser
suficiente para superar varias anualidades de la vida del árbol (tres de cada doce
por término medio) en los que determinadas circunstancias (adversidades cli-
máticas, precios, etc.) pueden provocar pérdidas importantes. Superar estas
anualidades permite beneficiarse de otras (ocho o nueve de cada doce), en las
que los beneficios convierten la fruticultura en una actividad económicamente
rentable.

2. El desarrollo casi exclusivo de la fruticultura en fresco, priva a nuestros fruti-
cultores de la alternativa de industrializar parte de su producción (pequeños ca-
libres, destríos, excesos puntuales), que mejorarían la rentabilidad de las
explotaciones.

A pesar de estos estrangulamientos, la mejora de las vías de comunicación, la aper-
tura de nuevos canales de comercialización y los cambios en la estructura varietal, bus-
cando los huecos del calendario de comercialización más propicios para explotar nuestras
potencialidades, han mejorado el acceso de nuestras frutas a los mercados. Una parte im-
portante de nuestra producción se vende fuera de España y ha contribuido decisivamente
al mantenimiento y crecimiento del sector en el último decenio. 
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10. UN ANÁLISIS DEL SECTOR VINÍCOLA DE
LA PROVINCIA DE BADAJOZ A TRAVÉS DE LA
METODOLOGÍA DAFO

Francisco Pulido García
Francisco Javier Mesías Díaz

Ángel Felipe Pulido Moreno

1. INTRODUCCIÓN

El sector vinícola tiene una gran importancia en la provincia de Badajoz, tanto por
su contribución económica, que ascendió al 10% de la producción vegetal de dicha pro-
vincia en el bienio 2006-2007, como por el elevado volumen de mano de obra que ocupa.
Su futuro, no obstante, pasa por solucionar los difíciles problemas que actualmente tiene
planteados.

Los continuos excedentes estructurales de vino de la UE, que no terminan de so-
lucionarse, a pesar de las medidas puestas en marcha desde la Comisión, así como la con-
tinua y creciente competencia de los nuevos países productores, dibujan un difícil
panorama para un sector vital para la sostenibilidad del agro extremeño. 

Esta situación, común a otras regiones productoras españolas, se agrava por el
elevado peso que en la provincia de Badajoz sigue teniendo la producción de vinos a gra-
nel, que deja a las empresas con menos herramientas de control sobre el mercado y, por
tanto, más expuestas a situaciones de crisis como la presente.

No obstante, hay que reconocer que la transformación del sector vitivinícola ex-
tremeño ha sido radical en las dos últimas décadas. La iniciativa privada, así como las
medidas públicas para fomentar la reestructuración, han conseguido que el riego en el vi-
ñedo, la conducción en espaldera o la vendimia mecanizada, sean tan habituales aquí como
en el resto de regiones vinícolas. Además, se ha pasado de una producción testimonial de
vinos tintos a una adaptación a la demanda mayoritaria del mercado por este tipo de vinos,
introduciéndose nuevas variedades de calidad.

En este contexto, el sector se enfrenta ahora a la nueva Organización Común de
Mercados (OCM) vitivinícola, que fue aprobada mediante el reglamento (CE) nº 479/2008
del Consejo, que ha sustituido al reglamento (CE) nº 1.493/1999 del Consejo. En este re-
glamento se plantean diferentes medidas que pretenden conseguir un equilibrio y una sos-
tenibilidad de las empresas vitivinícolas.
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Uno de los principales objetivos de este reglamento es mantener un equilibrio
entre la oferta y la demanda dentro del mercado comunitario, por lo que se establecen me-
didas de reestructuración y reconversión del viñedo, así como la regulación de los dere-
chos de plantación, que han dado la posibilidad a los viticultores de adaptar sus
producciones a la evolución del mercado, fomentándose la utilización de nuevas varie-
dades y la incorporación de nuevos sistemas de conducción del viñedo. También ampa-
rando los destinos tradicionales en el sector vitivinícola, como el alcohol de uso de boca,
apoyando, entre otras medidas, el almacenamiento privado. Igualmente simplificando la
normativa aplicable a este sector y aportando una gran importancia a las agrupaciones de
productores y a las asociaciones interprofesionales. 

Por otra parte, el nuevo reglamento va a permitir que sean los países productores
los que gestionen sus fondos. Entre algunas de las normas que se mantienen y que van a
tener bastante repercusión en Extremadura se encuentra la permanencia de las destilacio-
nes de alcohol de uso de boca y de las destilaciones de crisis en situaciones excepciona-
les, y se incorpora el pago único destinado a la producción. 

Por todo lo señalado, es de gran interés estudiar las posibles oportunidades que se
le presentan en la actualidad al sector del vino de Badajoz, lo cual es objeto del presente
capítulo. Para su elaboración se han utilizado datos que proceden del análisis de las De-
bilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) del sector vinícola de la pro-
vincia de Badajoz, desarrollado en el marco del proyecto “Emprender en la Frontera”,
encuadrado en la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIA (Cooperación Transfronteriza Es-
paña-Portugal) y promovido por el Área de Desarrollo Local de la Excma. Diputación
Provincial de Badajoz.

2. METODOLOGÍA  DAFO

El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación competitiva de
una empresa, organización o sector, dentro de su entorno y de sus características internas,
a efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Esta he-
rramienta fue creada a principios de la década de los setenta del pasado siglo y produjo
una revolución en el campo de la estrategia empresarial.

El análisis interno investiga las debilidades y las fortalezas, realizando un estudio
que permita conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que se cuenta.
El análisis externo examina las amenazas y las oportunidades que el entorno puede pre-
sentarle. El objetivo final del análisis DAFO es poder determinar las ventajas competiti-
vas que tiene la entidad o grupo considerado y la estrategia genérica a emplear que más
le convenga en función de sus características propias y de las del entorno en que se mueve.

En este trabajo el análisis DAFO determina las cuatro dimensiones: Debilidades
(D), Amenazas (A), Fortalezas (F) y Oportunidades (O) del sector vinícola de la provin-
cia de Badajoz.

Las Debilidades se definen como las limitaciones o carencias de habilidades, in-
formación, tecnología y recursos que padece el sector y que impiden el aprovechamiento
de las oportunidades que se consideran ventajosas en el entorno y no le permiten defen-
derse de las amenazas. 
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Las Amenazas son aquellos factores externos que podrían perjudicar y/o limitar
el desarrollo del sector vinícola. 

Las Fortalezas son los recursos humanos y materiales con las que cuenta el sec-
tor para adaptarse y aprovechar las ventajas que ofrece el entorno y enfrentar con mayo-
res posibilidades de éxito las posibles amenazas. 

Las Oportunidades son situaciones o factores socioeconómicos, políticos o cul-
turales que están fuera del control de los viticultores e industriales y son factibles de ser
aprovechados favorablemente si se cumplen determinadas condiciones en el ámbito del
sector. 

Se trata de utilizar los puntos fuertes (Fortalezas) para aprovechar las Oportuni-
dades del entorno. De igual forma, para reducir o eliminar las Amenazas que se presen-
tan, es conveniente eliminar o, al menos corregir, en lo que se pueda, los puntos débiles
(Debilidades).

Para alcanzar las conclusiones de este análisis DAFO se ha utilizado la técnica de
entrevistas a expertos del sector, elegidos por su conocimiento del mismo y procurando
que hubiera una representación adecuada de todos los ámbitos del sector vinícola.

Para abarcar y conseguir el máximo número de puntos de vista se han realizado
encuestas a empresas, administración pública y organizaciones empresariales. Para vali-
dar las encuestas realizadas, se han seguido los criterios: a) Grado de compromiso en las
respuestas, matizaciones, comentarios etc.; b) Número de cuestiones contestadas; c) Aflo-
ramiento de contradicciones; y d) Propuestas de mejora. 

En el apartado siguiente se muestra, de forma esquemática y resumida, el con-
junto del análisis DAFO del sector vinícola de la provincia de Badajoz.

3. ANÁLISIS DAFO DE EXPERTOS EN EL SECTOR VINÍCOLA

3.1. Análisis Interno: Debilidades y Fortalezas

El cuadro 1 muestra las debilidades del sector, así como los comentarios explica-
tivos mostrados por los expertos. Destacan las debilidades relacionadas con la comercia-
lización, tanto por la aún excesiva dependencia de los graneles, como por la poca
introducción de nuevos sistemas de venta. En buena medida esto se explica por la estruc-
tura del sector, con un peso importante de grandes cooperativas, que por su propia iner-
cia tienden a seguir con los sistemas tradicionales que conocen y que, en mejor o peor
medida, les han funcionado durante años. Esto puede lastrar a las empresas, tanto a la
hora de tomar decisiones acerca de la comercialización en distintos formatos, como a la
hora de apostar por sistemas alternativos de comercialización. 
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CUADRO 1: Debilidades

En el mismo sentido incide también la debilidad detectada de “falta de diversifi-
cación”, ya que implica buscar nuevos sistemas productivos, personal, redes de comer-
cialización, etc.

Entre las fortalezas, que aparecen en el cuadro 2, cabe destacar el consenso uná-
nime de los expertos acerca de la dependencia de las industrias de la materia prima de la
zona. Obviamente, y en un producto tan sensible como la uva, el hecho de que la elabo-
ración se realice en la zona (normalmente las bodegas tienen su materia prima en un radio
de pocos kilómetros), es muy beneficioso para la calidad y, por tanto, una clara fortaleza
para el sector. Aquellas industrias que tienen que elaborar una uva que se transporta du-
rante muchas horas, se encuentran en ocasiones con muchos frutos rotos por la propia
presión de la carga, oxidaciones, etc. 

CUADRO 2: Fortalezas

Debilidades Comentarios

Falta de diversificación en los productos
Poca presencia de vinos ecológicos, de
autor, personalizados

No implantación de sistemas 
alternativos de comercialización

Excesiva presencia de graneles

Acceso a los mercados
Escasa contribución de nuevos sistemas de
comercialización (on line, venta por catá-
logo,…)

Recursos humanos

Baja disponibilidad en las operaciones de
cultivo 
Baja cualificación en bodega y en la comer-
cialización

Fortalezas Comentarios

Adquisición de materias primas
Todos los expertos consideran una fortaleza la ad-
quisición de materia prima en la zona

Tamaño adecuado de las empresas 
transformadoras

Algunos expertos lo consideran una fortaleza del
sector

Alta tecnología en la producción en campo
Algunos expertos lo consideran una fortaleza del
sector

Singularidad o exclusividad de sus 
productos

Algunos expertos lo consideran una fortaleza del
sector
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No obstante, sería deseable que las bodegas explotaran aún más esta fortaleza,
estableciendo vínculos estrechos con los viticultores, en el sentido de que éstos cultiven
las variedades que la industria requiera, de acuerdo con sus estimaciones de mercado. En
la actualidad, los viticultores siguen cultivando aquellas variedades que, a su modo de
ver, les van a proporcionar mayor rentabilidad, debiendo luego las bodegas sacar el mayor
partido a la materia prima que les llega.

3.2. Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas

El cuadro 3 muestra las oportunidades que, a juicio de los expertos, se presentan
al sector vinícola de Badajoz. Es de destacar que varias de las oportunidades reseñadas
(apertura de nuevos mercados para vinos de calidad e implantación de nuevas tecnologías
en la producción), han surgido gracias a la evolución que ha experimentado el cultivo de
la vid en Extremadura en las últimas décadas, con la introducción, como ya se ha co-
mentado anteriormente, de nuevas variedades, la generalización del riego, la mecanización
de la vendimia, etc. También en las bodegas el cambio ha sido igual de radical, con la ins-
talación de modernos sistemas de prensado, aplicación generalizada del frío, últimas tec-
nologías en filtración y estabilización, etc.

CUADRO 3: Oportunidades que se le presentan al sector

Finalmente, y con respecto a las amenazas, el cuadro 4 muestra los resultados co-
rrespondientes. Aunque claramente la competencia, tanto interior como exterior, debe ser
considerada una amenaza, es de destacar que la creación de nuevos productos (que para
un sector en su conjunto puede ser una oportunidad por la posibilidad de ampliar el mer-
cado actual o abrir nuevos mercados), sea considerada en este caso también una amenaza.
Esto puede indicar que, para los expertos, la capacidad de la industria vinícola de la pro-
vincia de Badajoz para generar innovación es bastante reducida o inexistente. Por ello
consideran que los nuevos productos se generarán en otras zonas productoras, que serán
las que se beneficiarán del tirón inicial o de los nuevos mercados que se abran. 

Oportunidades Comentarios

De apertura de nuevos mercados Asiáticos; Europeos para vinos de alta calidad

De implantación de sistemas alternativos de
cormecialización

On-line, venta domicilaria y por catálogo, club
de consumidores

De publicidad e imagen

De implantación de nuevas tecnologías de 
producción

Mecanización de la recolección, nuevas varie-
dades, bodegas con altas tecnologías

De asociación con otras empresas del sector
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CUADRO 4: Amenazas a las que se enfrenta el sector

Como complemento, los cuadros 5 y 6 muestran, a modo de síntesis, las acciones
que, a juicio de los expertos, están desarrollando los competidores de otras zonas, las ame-
nazas con las que se relacionan dichas acciones y un listado de acciones evitables con sus
correspondientes propuestas de mejoras. Es preciso destacar que algunas de las acciones
evitables incluidas tienen una repercusión muy limitada en el sector, debido a la renova-
ción que éste ha experimentado en los últimos años.

Amenazas Comentarios

Competencia exterior Amenaza señalada por todos los expertos

Competencia interior Amenaza señalada por todos los expertos

Creación de nuevos productos
Amenaza señalada por la mayoría 
de los expertos

Implantación de sistemas de acreditación 
- certificación

Amenaza señalada por algunos
expertos

Recursos humanos
Amenaza señalada por la mayoría 
de los expertos

Financiación de inversiones Amenaza señalada por algunos expertos

Conexión con canales avanzados de 
comercialización

Amenaza señalada por algunos expertos
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CUADRO 5: Acciones de los competidores de otras zonas geográficas que afecten
al futuro del sector

Acciones de los competidores Amenazas relacionadas

Implantación de nuevas variedades Financiación de inversiones

Recolección selectiva de los frutos Financiación de inversiones

Mecanización de la recolección Financiación de inversiones

Nuevos productos: vinos de baja graduación,
ecológicos, de autor y personalizados

Creación de nuevos productos

Empleo de virutas de madera en la crianza de
vinos

Creación de nuevos productos

Acceso a los mercados emergentes Competencia exterior

Campañas publicitarias agresivas Competencia interior 

Venta de vinos por catálogo, on line, etc.
Competencia interior
Conexión con canales avanzados de comerciali-
zación

Rutas de ecoturismo; visitas a bodegas; cursos
de cata, historia y cultura del vino; 
jornadas gastronómicas, etc.

Competencia interior 
Conexión con canales avanzados de 
comercialización

Implantación de nuevas tecnologías de 
transformación (ósmosis inversa, etc.)

Financiación de inversiones
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CUADRO 6: Acciones evitables

Acciones Mejora 

Deterioro de los frutos en los procesos 
de recolección y transporte

Control de calidad, acreditación y certificación

Recolección y transporte de materia prima

Tiempo excesivo entre recolección y recepción
del producto en bodega

Control de calidad, acreditación y certificación

Recolección y transporte de materia prima
Empleo excesivo o inadecuado de 
productos fitosanitarios

Recolección y transporte de materia prima

Control de calidad, acreditación y certificación

Almacenamientos inadecuados de 
graneles y botellas en bodega

Control de calidad, acreditación y certificación

Sistemas de distribución

Almacenamientos inadecuados 
durante el proceso de distribución

Control de calidad, acreditación y certificación

Sistemas de distribución

Mezcla de variedades, sobre todo 
en bodegas pequeñas

Control de calidad, acreditación y certificación

Uso de prensas inadecuadas
Aplicación de nuevas tecnologías en producción
y transformación

Control de calidad, acreditación y certificación

Uso de depósitos de materiales inadecuados
Aplicación de nuevas tecnologías en producción
y transformación
Control de calidad, acreditación y certificación

Contratación de personal no cualificado
en bodega y en labores comerciales

Recursos humanos (disponibilidad, cualifica-
ción)

Control de calidad, acreditación y certificación

Comercialización de graneles Porcentaje bajo de vino embotellado

Presentación del producto

Control de calidad, acreditación y certificación
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4. CONSIDERACIONES FINALES

Tras el proceso de transformación que han experimentado, tanto el sector vitivi-
nícola de la provincia de Badajoz, como las empresas vitivinícolas, a través de las ayudas
procedentes de la Unión Europea, puede considerarse que el sector vinícola de Badajoz
está adaptado para competir por el mercado del vino con el resto de zonas vinícolas de Es-
paña y del resto del mundo.

Esta adaptación ha tenido lugar a través de los planes de reestructuración y re-
conversión del viñedo, donde el aumento de las plantaciones de variedades tintas y la apa-
rición de los nuevos sistemas de plantación han modificado el panorama vitivinícola de
la provincia de Badajoz. Junto con la adaptación del viñedo, en los últimos años se han
incorporado a las empresas vinícolas las últimas tecnologías, lo cual ha propiciado que los
enólogos puedan elaborar en las mejores condiciones posibles.

Pero las nuevas legislaciones, que disminuyen la posibilidad de la destilación y las
tendencias del mercado, hacen que sea cada día más necesaria la adaptación del sistema
de producción a la elaboración de vinos de mayor calidad para su venta, tanto a granel
como embotellado y, por ello, el concepto de calidad aparece en muchas de las conside-
raciones de los expertos.

Este concepto de calidad se está incorporando a los distintos procesos y etapas de
elaboración y comercialización de los vinos. Así, la mejora del cultivo y transporte de la
materia prima se convierte en factor vital para la incorporación de la calidad en el sector.
Entre otros factores claves que hay que tratar de mejorar en los próximos años se en-
cuentra el capital humano de las bodegas, donde la cualificación del personal es decisiva
para alcanzar los estándares de calidad exigidos. 

Pero las grandes oportunidades que se extraen tienen que ver, sobre todo, con la
adaptación a los consumidores y a los nuevos modelos de comercialización y distribu-
ción. La posibilidad de conquistar nuevos mercados emergentes (por ejemplo el mercado
asiático), la implantación de sistemas alternativos de comercialización y distribución, y la
incorporación de la imagen de marca, son posibilidades y oportunidades que puede ofre-
cer el mercado. Así pues, al sector vinícola de la provincia de Badajoz, a pesar de la difí-
cil situación actual (bajos precios y restricciones de financiación), se le presenta una etapa
de consolidación de los mercados actuales y de despegue para conseguir otros nuevos.
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11. NUEVAS OPORTUNIDADES DE
ALIMENTACIÓN EN LA DEHESA: EL
TRITICALE

Andrés Gil Aragón
Fernando Llera Cid

Antonio M. García Calvo
Sonia Rufo Morgado

1. INTRODUCCIÓN

La dehesa es un sistema agrosilvopastoral creado y manejado por el hombre y
basado en las especies vegetales y animales que predominan en la zona.

La dehesa se ha formado a través de un proceso evolutivo del bosque mediterráneo
que viene de muy lejos. Tal como la que conocemos actualmente, surge como conse-
cuencia de las quemas que se producían en la reconquista y las realizadas por los gana-
deros de la Mesta, que además pretendían, mediante la roturación del suelo, dar paso a
otros sistemas agrarios.

En España existen un total de 3-3,5 millones de hectáreas de dehesa (Olea y San Mi-
guel, 2006), lo que representa, aproximadamente, la mitad de la superficie mundial, dis-
tribuidas en varias Comunidades Autónomas, entre las que cabría destacar Extremadura,
Andalucía y Castilla y León. La dehesa arbolada en Extremadura ocupa 1.324 millones
de hectáreas (Olea y González, 2005), es decir, el 32% de la superficie regional y el 45%
de la superficie agraria útil (SAU), aproximadamente. 

El clima se puede considerar, en general, como mediterráneo semiárido, aunque
por su gran extensión se dan otras variantes. La pluviometría anual oscila entre los 440 a
800 mm. El tipo de suelo es variable pero se sitúa, principalmente, sobre sustratos de roca
granítica o pizarrosa, generalmente ácidos, poco profundos y erosionables, que se clasi-
fican como tierras pardas meridionales.

La dehesa es objeto de varios tipos de usos y aprovechamientos: el agrícola con
bajo rendimiento, el bosque abierto y amplias zonas de pastizales. Estos tres estratos pro-
porcionan al ganado la mayoría de sus recursos alimenticios.
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La dehesa ha basado su gestión, tradicionalmente, en la autosuficiencia del sistema,
con aportes mínimos de energía del exterior, principalmente para el ganado que pastaba
en ella. Por eso, la actividad agrícola era una actividad secundaria, pero necesaria para su
conservación en la mayoría de los casos, que exigen el laboreo periódico del terreno para
que este no sea invadido por el matorral. El cultivo más frecuente y representativo era el
cereal (cebada, avena y centeno), cultivándose también leguminosas (altramuz). La agri-
cultura en la dehesa se vio alterada con la entrada de España en la CEE en el año 1986.
Las subvenciones recibidas por cereales y leguminosas hicieron proliferar las siembras de
trigo duro, garbanzos y otros cultivos en detrimento de los que tradicionalmente se venían
sembrando; ésto hizo que los alimentos que proporcionaba la dehesa comenzaran a esca-
sear y la ganadería necesitó abastecerse de alimentos de fuera, ya que muchas tierras se
estaban utilizando para sembrar esos nuevos cultivos. 

Debido al desacoplamiento de las ayudas a los cultivos herbáceos, a partir del año
2010, previsiblemente dejarán de sembrarse cultivos como el trigo duro, garbanzos, etc.
y es, en este momento, en el que habrá que buscar alternativas alimenticias para el ganado,
ya que el cultivo agrícola en la dehesa sólo debe ser utilizado como herramienta para man-
tenerla limpia de matorral invasor y no con pretensiones productivistas. Por otra parte, el
ganado es la producción mas importante que se obtiene en la dehesa y además sirve para
mantenerla, ya que el pastoreo adecuado es la mejor forma de controlar el matorral y de
estabilizar los pastos. 

En este sistema, la introducción del cultivo de triticale supone una buena alterna-
tiva, tanto los triticales de aptitud forrajera, como los de doble aptitud: forraje y grano.

2. RECURSOS ALIMENTICIOS TRADICIONALES DE LA DEHESA

En la dehesa se pueden distinguir tres estratos vegetales: el herbáceo, el arbóreo y
el arbustivo.

El estrato herbáceo lo constituyen los cereales, leguminosas y los pastos. Las siem-
bras de los cereales como la cebada y avena, ya que el centeno prácticamente ha desapa-
recido, proporcionan una fuente de alimentación en forma de grano, pero con un
rendimiento muy reducido, y paja (rastrojeras). Las siembras de leguminosas como el al-
tramuz son testimoniales.

Los pastos, ricos en leguminosas, como los tréboles o las gramíneas perennes, han
degenerado por el abandono, siendo sustituidos por otros menos nutritivos y digestivos y
menos apetecibles por el ganado. Algunos años, los tréboles, que fijan nitrógeno atmos-
férico y aportan calcio y proteínas a los animales, se agostan muy pronto debido a la se-
quía, incluso antes de que llegue el verano. El pasto permanece vivo durante el otoño,
invierno y primavera, con desigual producción ya que esta depende de las precipitaciones
principalmente; pasando el verano (cinco meses) en forma de semilla, para comenzar a cre-
cer de nuevo el siguiente otoño (Balbuena y Doncel, 2004). La calidad de estos pastos,
sobre todo si no se han mejorado, es baja.

En el estrato arbóreo aparece sobre todo la encina y el alcornoque, también el re-
bollo. La densidad de árboles suele ser baja situándose entre los 10-15 pies ha-1 y los 40-
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60 pies ha-1. Las encinas proporcionan bellotas dulces muy nutritivas y ricas en azúcares,
conteniendo fibras y proteínas. Las bellotas se usan para alimentar al ganado: vacas, ove-
jas, cabras y, sobre todo, el cerdo ibérico. Los árboles en la dehesa, además de propor-
cionar alimento y sombra al ganado, deben su importancia a que debajo de sus copas se
mantiene un microclima que proporciona un ambiente menos frío en invierno y mas fresco
en verano. Evitan que los suelos se erosionen y hacen de pantallas contra el viento, lo que
impide que la humedad del suelo después de las lluvias se pierda rápidamente. Tras la
poda, la hojarasca puede ser aprovechada como alimento para el ganado (fotografía 1)
antes de hacer la leña, el picón o el carbón.

En el estrato arbustivo se pueden citar la coscoja y el quejigo como matorrales y es-
casa presencia de acebuche. También aparecen las retamas, la jara, el jaguarzo, la aulaga y
el cantueso entre otros. Este estrato no representa ningún problema para el buen
aprovechamiento de los pastos siendo un error eliminarlo totalmente, pues es un notable re-
curso alimenticio para el otoño e invierno y por otra parte aumentarían los riesgos de erosión.

FOTOGRAFÍA 1: Ovejas ramoneando la poda de encina 

3. NUEVOS RECURSOS ALIMENTICIOS EN LA DEHESA: EL
TRITICALE.

En cualquier explotación, el objetivo principal es que el ganado que pasta en la de-
hesa tenga la menor dependencia posible del exterior en relación a sus fuentes de ali-
mentación. Durante el año 2007 y parte del 2008, se ha producido un incremento de los
precios de los productos alimenticios, sobre todo de los cereales y por mimetismo también
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de las leguminosas, y como consecuencia de estas subidas, las fábricas de pienso han au-
mentado los precios de sus productos. Ante esta situación, muchos ganaderos han visto
como sus costes se incrementaban de forma desorbitada y sus pequeños beneficios des-
cendían hasta el punto de llegar a hacer inviables sus explotaciones. Las previsiones para
el año 2009, debido a la mala climatología durante la primavera, no son tampoco nada ha-
lagüeñas. Los vaivenes en los precios de los productos alimenticios hacen que los gana-
deros no puedan planificar bien sus suministros para la alimentación del ganado, y esto
hace necesario recurrir a otros recursos alimenticios que no sean tan dependientes de los
cambios económicos.

Durante estos últimos años y desde el punto de vista climatológico estamos asis-
tiendo a una modificación del régimen de lluvias y de temperaturas, que puede llegar a
afectar tanto al desarrollo de los cultivos extensivos que actualmente se siembran en se-
cano, como a su viabilidad, si el proceso continúa.

Existe una ligera tendencia a acortarse la primavera por la elevación de la tempe-
ratura y la disminución de la lluvia en esta época del año, lo que tiene una gran importancia
desde el punto de vista agrícola, pues en ella reside la clave de la producción de los cul-
tivos de secano. Salvo excepciones, la bondad de la cosecha suele estar directamente re-
lacionada con la calidad de la primavera, de manera que en general una buena o mala
primavera dará lugar a una buena o mala cosecha.

Por otro lado, una de las principales características del clima mediterráneo es la
falta de homogeneidad de la pluviometría, la cual se manifiesta en sus dos vertientes, en
la irregularidad de su distribución a lo largo del año y en la variabilidad anual.

En general, esta irregularidad hace que sea muy difícil encontrar dos años seguidos
que se asemejen; del mismo modo tampoco suelen darse buenos años completos (con
buena otoñada y primavera), siendo normal que en alguna de las estaciones mencionadas
exista escasez de agua y ello conlleve una limitación en las producciones agrícolas.

Si además tenemos en cuenta lo mencionado inicialmente, se puede concluir que en
ambiente mediterráneo existe una tendencia hacia una mayor incertidumbre e inestabili-
dad de las producciones de secano. Los resultados de campañas recientes avalan dicha
tendencia, pues en los últimos años ha habido zonas donde ante la baja producción, más
de una vez no se ha llegado a cosechar.

En este contexto resulta imprescindible tender hacia soluciones de menores reque-
rimientos de agua, como pueden ser ciclos más cortos, especies más rusticas o cultivos fo-
rrajeros, que al finalizar antes su ciclo de cultivo o tener menores necesidades, se verán
menos afectados por el incremento de la temperatura y la disminución de la pluviometría
primaveral, siendo esto especialmente necesario en los suelos sueltos de poca profundi-
dad, cuya capacidad de retención de agua es menor. 

Es bien sabido que la producción herbácea en la dehesa es muy irregular a lo largo
del año, ya que depende fundamentalmente de la pluviometría. Un ejemplo de lo dicho an-
teriormente han sido las campañas 2007/2008 y 2008/2009. En la primera, las precipita-
ciones del otoño han sido muy escasas, mientras que en primavera las precipitaciones
fueron importantes. La siguiente campaña sucedió lo contrario, las precipitaciones oto-
ñales fueron adecuadas y la primavera fue muy seca. En invierno, independientemente de
la pluviometría,  y debido a las bajas temperaturas la producción de pastos se ralentiza. En
la dehesa existen dos momentos en los que los recursos alimenticios son reducidos o in-
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existentes: el invierno y el verano, ya que los recursos en otoño y primavera, como se ha
indicado, dependerán de la climatología.

Granda (1982) considera que para obtener de 9.300-9.800 kg de MS ha-1 con 6-7
% de proteína bruta en avena y triticale, respectivamente, es necesario que la siembra se
realice temprano. También se plantea si las reservas forrajeras han de ser comidas a diente
durante el otoño e invierno o bien dedicarlas a heno. Es de singular interés la división que
hace del año agrícola en base a la suplementación que hay que hacer al ganado:

A. Periodo de suplementación variable previsible (15 junio –15 septiembre): El ga-
nado pastará las rastrojeras o será preciso suministrarle parte de los recursos fo-
rrajeros recolectados.

B. Período de suplementación necesaria (15 septiembre-15 octubre): Casi todos los
años será necesario suplementar al ganado con recursos forrajeros recolectados.

C. Período de suplementación variable imprevisible (15 octubre-15 febrero): En
esta época será necesario utilizar los recursos del ramoneo y buena parte del
heno producido, así como la paja adquirida y el concentrado (grano de cereal).
Si en la dehesa no hay cerdo ibérico, las vacas, las ovejas y cabras utilizarán
también la bellota.

D. Periodo de suplementación innecesaria (15 febrero-15 junio): En este período lo
normal es que el ganado tenga suficiente con lo que obtiene del pastoreo. 

Para evitar tener que recurrir a complementar la alimentación del ganado con recur-
sos de fuera de la explotación, se hace necesario la adopción se modelos alternativos. En este
sentido, el interés que ofrece el triticale, tanto el forrajero como el de doble aptitud, para la
dehesa es indudable. Normalmente los pastos tienen una curva de producción en la que los
momentos críticos son el invierno y el verano, aunque en años de escasa pluviometría oto-
ñal, también lo es el otoño. Además, generalmente, las necesidades de los animales son su-
periores a la producción de pastos durante el otoño e invierno. Por otra parte, algunos autores
sugieren que a veces es conveniente reservar el pasto de aprovechamientos en primavera u
otoño, cada cierto número de años, con el objeto de conseguir mejor producción de semi-
llas e implantación. En este modelo el triticale encaja perfectamente, ya que a los triticales
de doble aptitud se les da uno o dos aprovechamientos a diente en el otoño e invierno y
luego se deja que sigan su desarrollo llegando a dar una producción de grano, que en pri-
maveras buenas puede llegar a los 2500-3000 kg ha-1. Los triticales forrajeros han sido pen-
sados para producir gran cantidad de heno. La siega de estos triticales se realiza en primavera
y si las precipitaciones se prolongan después del corte, pueden rebrotar suministrando al ga-
nado durante algunos días una alimentación suplementaria de mucho interés.

Vera y Vega (1986) decía: ”El pastoreo sobre cereales antes de que espiguen es no
sólo un excelente recurso nutricional, sino un medio de conseguir que los cereales ama-
collen sin perjudicar su capacidad de producción de grano gravemente; desgraciadamente
hay menos información experimental nacional de la deseable”. 

Por todo lo anterior, el Centro de Investigación Agraria Finca la Orden – Valdese-
quera de la Junta de Extremadura tiene un gran interés en determinar la tecnología ade-
cuada para este cultivo, evaluarla y validarla en las diferentes zonas agroganaderas de
Extremadura, con el objetivo de trasferirla a los agricultores y ganaderos de nuestra región.

22!Ovfwbt!pqpsuvojebeft!ef!bmjnfoubdj�o;14!Fm!Tjtufnb!gjobodjfsp!!230220311:!!27;62!!Q�hjob!288



LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA EXTREMEÑAS EN 2008

178

3.1. Origen del triticale

A finales del siglo XIX y tras varios intentos fallidos de diversos mejoradores de
plantas, se obtuvieron las primeras semillas del cruzamiento entre el trigo y el centeno.
Nacía así un nuevo y único cereal creado por el hombre, al que hoy día conocemos con
el nombre de triticale. Como suele suceder en estos casos, los primeros pasos fueron len-
tos y difíciles ante la gran cantidad de problemas a resolver, siendo los principales la falta
de fertilidad de las semillas, la maduración tardía, el encame de las plantas, etc. Después
de muchos años de lento progreso, la detección de un cruzamiento espontáneo entre una
línea de mejora de triticale y un trigo blando, ocurrido en 1970 en el CIMMYT (Centro
Internacional de Mejora de Maíces y Trigos, con sede en México), sirvió para dar un gran
impulso a la mejora del triticale, al eliminarse alguna de las mayores dificultades existentes
hasta entonces relacionadas con la infertilidad de las semillas y el llenado del grano (Va-
rughese et al.1.987).

Con material procedente del CIMMYT, en el Centro de Investigación Finca La
Orden Valdesequera se obtuvieron en la década de los 90 una serie de variedades de triti-
cale para grano: Sierra de Tentudía, Sierra de Almaraz, Sierra de Villuercas, Sierra de
Arroyo, Sierra de la Cierva y Sierra de Lobos, si bien actualmente solo están multipli-
cándose las dos citadas en primer lugar.

Las características de este cereal son intermedias entre las de sus progenitores, to-
mando del centeno su altura y rusticidad y del trigo su calidad y productividad (Sheng, y
Junt, 1991), por lo que resulta interesante su cultivo en suelos de tipo medio de no muy
buena calidad, a los que se encuentra perfectamente adaptado (Mergoum, et al. 1.999), y
en donde puede alcanzar producciones medias de 3.000 kg/ha, si la climatología acom-
paña. Igualmente puede cultivarse en zonas con condiciones desfavorables, como suelos
ácidos, poco profundos y de escasa fertilidad (Erekul, y Köhn, 2006),  donde otros cere-
ales resultan marginales, dando producciones mas que aceptables. Por otra parte, el triti-
cale puede competir  hoy día con el resto de los cereales tradicionales en tierras de calidad,
en cuanto a productividad se refiere.  

3.2. Triticales forrajeros

El sur de España es una zona demandante de forraje para las explotaciones exten-
sivas de ganado durante las épocas de sequía. También en años no tan secos se producen
períodos en los que es necesario suplementar el ganado con forraje de fuera, incluso des-
pués de haber esquilmado los pastos naturales de la propia explotación, lo que hace ne-
cesario desarrollar un sistema, que sin necesidad de riego, suministre a estas explotaciones
el forraje que le es necesario en esos momentos de escasez.

La utilización de los cereales como forrajes se viene produciendo desde hace años
en toda la geografía española, tanto en regiones húmedas como secas. Esta práctica sirve
para suplir parte de la alimentación durante el invierno o para conservar el alimento para
fechas posteriores, sobre todo en zonas de secano (Muslera y Ratera, 1991).

El interés que ofrece el triticale forrajero en las dehesas es indudable. Si tenemos
en cuenta que los sistemas de producción ganadera extensiva están basados en la utiliza-
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ción de los pastos, como fuente principal de alimentación, es fácil comprender el interés
que este nuevo cultivo puede tener en estas zonas.

Los triticales forrajeros tienen rendimientos (biomasa de forraje) que pueden su-
perar a los del trigo, centeno, avena o cebada. En varios trabajos se ha comprobado que
el triticale puede alcanzar producciones totales de forraje similares a la avena e incluso su-
perarla. Estos trabajos se realizaron con variedades antiguas de triticale sin aptitud forra-
jera (p.e. “Cachirulo”) (Carnide et al., 1981; Quintana y Prieto, 1982 y Moreira, 1986).

Las variedades actuales existentes en el mercado, no se han obtenido para este fin,
y aunque la producción de biomasa es más elevada que las antiguas, no pueden competir
con las variedades seleccionadas como forrajeras.

Con los triticales forrajeros se pueden plantear varios objetivos:

• Producción de heno. En este caso se trata de realizar un solo corte, en el espi-
gado del cultivo.

• Ensilado. Para este propósito se debe esperar varias semanas después de la flo-
ración para realizar el corte.

• Pastoreo y producción de heno o ensilado. En este caso, el pastoreo se realizará en
el ahijado del cultivo y después se dejará que el cultivo rebrote y se le dará el
corte. La fecha de este dependerá de si se trata de la obtención de heno o ensilado.

Las variedades de invierno, en principio, se han considerado como las mejores para
la obtención de forraje. Sin embargo, al tener unas elevadas necesidades de vernalización,
crecen poco durante el otoño e invierno, al menos en las zonas del suroeste de la penín-
sula ibérica. En varios trabajos se ha evidenciado que los triticales de primavera son los
que producen más cantidad de forraje y además presentan un mejor crecimiento inicial,
aunque después del corte o pastoreo la capacidad de rebrote no es la mejor. Las varieda-
des intermedias parecen tener un mejor comportamiento cuando el objetivo es pastorear
y obtener después otra producción, que en este caso sería de heno o silo. Por tanto, se po-
dría indicar que para la obtención de heno o silo, se deben utilizar variedades de prima-
vera y si se trata de compatibilizar el pastoreo con la obtención de forraje (para heno o
ensilado), las mejores serán las intermedias, al menos en nuestra zona.  

Jaime Montero de Espinosa (comunicación personal), en un trabajo con genotipos
de triticale de primavera, facultativos y de invierno en suelos de dehesa y en un año ex-
tremadamente seco, observó que los genotipos de primavera producían mayor cantidad de
forraje que los facultativos y de invierno; por el contrario el porcentaje de proteínas, la di-
gestibilidad y el rendimiento en grano eran menores.

Con este tipo de variedades de triticale lo que se pretende, normalmente, es conse-
guir una mayor cantidad de biomasa para heno y por ello la siega debe realizarse cuando
la cantidad de biomasa es máxima, es decir en el espigado. El contenido de proteína del
forraje de triticale para heno, segado en el espigado, se sitúa alrededor del 8% sobre ma-
teria seca. También sería interesante su cultivo asociado con alguna leguminosa, la veza
principalmente, ya que en este caso también el triticale podría desplazar a la avena.

Las mejores variedades de triticale para ensilado son las que presentan menor con-
tenido de lignina en la fase de grano lechoso. Durante el período de crecimiento del triti-
cale, cuando la materia seca aumenta exponencialmente, la digestibilidad disminuye. La
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lignina, al ser prácticamente indegradable, es el principal enemigo de la digestibilidad,
además impide la actividad bacteriana en el rumen. Por el contrario, la celulosa es alta-
mente fermentada en el rumen, suministrando energía a los animales.

Aunque los triticales forrajeros rinden mucho más en suelos profundos, con gran ca-
pacidad de retención de agua y bien drenados (textura franco arcillosa), por su rusticidad
se adaptan muy bien a suelos marginales, desarrollándose satisfactoriamente en suelos
pobres. El pH más adecuado para su cultivo es de 6.5 a 7.0. En suelos de pH superiores a
8 la productividad disminuye, igualándose a la de los trigos;  sin embargo en pH ácidos
superan la producción de los trigos de manera significativa.

Las labores preparatorias son iguales a las de cualquier cereal y consistirán, bási-
camente, en proporcionar a la simiente el asiento óptimo para su germinación. En secano
sobre barbecho se darán dos pases cruzados de grada, el primero encaminado a eliminar
las malas hierbas (matar la otoñada) después de las primeras lluvias y el segundo se apro-
vechará para enterrar el abonado de fondo. Si el terreno es de rastrojo, antes de dar los
pases de grada, se enterrarán los restos de la cosecha anterior con un arado de vertedera
más profundo, a la vez que con dicha labor se facilita una mayor capacidad de almacena-
miento de agua en el suelo. 

Uno de los objetivos del Programa de Mejora de Triticales es la obtención y selec-
ción de líneas de Triticales Forrajeros. En los ensayos de evaluación de líneas avanzadas
se han incluido como testigos dos avenas y dos triticales de doble aptitud obtenidos en el
Programa de Mejora de Triticales: Verato (ciclo medio-largo) y Montijano (ciclo medio-
corto), mostrando la mayoría de líneas de triticale una superioridad significativa en ren-
dimiento respecto a las avenas. En el cuadro 1 se muestran los resultados de la campaña
2008/2009 de los ensayos de material avanzado de triticales forrajeros.

CUADRO 1: Producción media de materia seca (kg/ha)

En los próximos años se enviaran al registro de variedades las líneas con mejor
comportamiento forrajero: mayor rendimiento en biomasa y mayor valor nutritivo. En la
actualidad se están utilizando para este propósito las variedades Verato y Montijano.

La fecha de siembra dependerá del objetivo planteado: heno o pastoreo y heno.
Para la producción sólo de heno la fecha mas idónea sería la segunda quincena de octu-
bre. En el segundo caso, la siembra debe realizarse lo más temprana posible, una buena
fecha sería a principios  de octubre, aunque en zonas más frías se puede adelantar hasta
la tercera decena de septiembre. Aunque no hay datos experimentales, esto debería ser así
porque el triticale crece muy rápidamente en las primeras fases de su desarrollo y el calor
provoca una germinación y emergencia más rápida, siempre que el suelo tenga buen tem-
pero; posteriormente las temperaturas frías estimularán el ahijamiento.

Ciclos Largos 

(media de 4 ensayos)

Ciclos Cortos 

(media de 2 ensayos)

Triticales 16.181 16.285

Avenas 12.352 7.536
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La técnica de siembra del triticale es igual a la del trigo en casi todos los aspectos.
El tipo de siembra, en línea o a voleo, debe realizarse a profundidades entre 3 y 5 cm,
según la humedad del suelo. 

En cuanto a la dosis de siembra hay que indicar lo mismo que para la fecha de siem-
bra, es decir, para la producción sólo de heno se podría recomendar una dosis de 180-200
kg/ha. Para el doble aprovechamiento esta dosis hay que aumentarla, ya que con el pas-
toreo se pierden muchas plantas y por tanto se recomienda una dosis de 240 kg/ha.

Actualmente, se han realizado algunas experiencias en la dehesa sobre siembra di-
recta del triticale sin necesidad de levantar o remover los pastos naturales. El aprovecha-
miento a diente de estos pastos junto al triticale forrajero es algo que no se debe descartar.

La fertilización es una técnica agronómica que está poco estudiada y obviamente
será distinta según la finalidad de la que se trate. 

En el caso de que el objetivo sea obtener sólo heno, las necesidades serán menores
que si se trata de pastorearlo y obtener después heno, ya que en el segundo caso habrá que
reponer los nutrientes que con el pastoreo hayan salido del sistema. Teniendo en cuenta
las necesidades del triticale para grano, que sí están determinadas, se pueden estimar las
necesidades para cada caso.

Triticale para heno: En este caso las necesidades serán las extracciones que realice
el cultivo desde la siembra hasta el espigado, es decir, 12,95 kg de N/ha, 3,86 kg/ha de
P2O5 y 12,53 kg/ha de K2O por cada 1000 kg de materia seca, lo que supone un 75%,
77% y 99 % del máximo extraído por el cultivo para el N, P2O5 y K2O respectivamente.
En este caso, con objeto de maximizar el rendimiento de forraje, se debería añadir la mitad
del nitrógeno y la totalidad del fósforo y potasio antes de la siembra y el resto del nitró-
geno en el ahijado.

Triticale para pastoreo y heno: Las necesidades serán las mismas que en el caso an-
terior, pero después del pastoreo, será necesario añadir lo extraído hasta entonces, es decir,
18,18 kg/ha de N, 4,53 kg/ha de P2O5 y 13,56 kg de K2O por cada 1000 kg de materia
seca, lo que supone un 35%, 30% y 35 % del máximo extraído por el cultivo para el N,
P2O5 y K2O respectivamente. Por tanto, antes de la siembra se debe actuar como en el
caso anterior y después del pastoreo se debería aplicar un abono a base de N, P2O5 (so-
luble) y  K2O, con el fin de promover un rebrote vigoroso y suministrar al cultivo los nu-
trientes necesarios para la obtención de la mayor producción de materia seca posible. 

El óptimo de las necesidades hídricas se encuentra alrededor de los 600 mm de llu-
via anuales, aunque esta cantidad dependerá del tipo de suelo y de su profundidad. Con
400 mm anuales se pueden obtener buenos resultados, siempre que un porcentaje impor-
tante de esta lluvia ocurra en primavera.

El período crítico de necesidades de agua se suele dar dos semanas antes del espigado,
que en nuestras condiciones suele coincidir entre finales de marzo y principios de abril, según
zonas, fecha de siembra y ciclo de cultivo, que según Ye, CWE. et al. (2001) se agrupan en:
primavera (corto), facultativo (medio-corto), intermedio (medio-largo) o invierno (largo).

En general no es necesario llevar a cabo ningún control de malas hierbas, ya que
al ser el triticale un cultivo de otoño-invierno, tanto las bajas temperaturas como su gran
capacidad de ahijamiento y cobertura del terreno, no permiten el desarrollo de malas hier-
bas en cantidades considerables. Además al ser el objetivo del cultivo la obtención de fo-
rraje, no se hace necesaria la aplicación de herbicidas.
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Las enfermedades no han sido un factor limitante para el cultivo del triticale hasta
ahora, siendo las mismas que para el trigo y el centeno, y los niveles de infestación han
sido más bajos. Parece ser que el triticale es más resistente a las enfermedades que los tri-
gos duros y harineros de los que procede. 

Tampoco las plagas representan un problema para el cultivo del triticale, aunque en
los tipos sustituidos (los más parecidos al trigo), los pájaros pueden hacerle daño, no así
en los completos (los más parecidos al centeno). Además, el triticale no es tan atacado por
los conejos como otros cereales.

Por tanto, se puede decir que el cultivo de triticale muestra una gran resistencia al
ataque de plagas y enfermedades, no siendo necesaria, en principio, la aplicación de nin-
gún producto químico.

Aunque no hay datos experimentales sobre los tipos de triticales mejor adaptados
a cada propósito, para nuestras condiciones climatológicas se puede indica lo siguiente:

Triticales para heno: para obtener un buen rendimiento en cantidad y calidad nutri-
tiva el corte se debe realizar en el espigado y los tipos mas apropiados son los de prima-
vera y facultativos ya que son los que producen una mayor cantidad de biomasa al primer
corte (se han llegado a obtener hasta 20.000 kg/ha de materia seca). En estos casos si la pri-
mavera es generosa en lluvias el cultivo se puede llegar a pastorear 30 días después.

Triticales para pastoreo y heno: en este caso se trata de obtener dos aprovecha-
mientos, uno mediante pastoreo (fotografía 2), que debe realizarse en el ahijado (2000
kg/ha de materia seca) y esperar que el cultivo rebrote y siga su crecimiento hasta que
llegue al espigado, donde se cortará para heno. En este caso se recomiendan los interme-
dios (zonas templadas) y los invernales (zonas frías), que produciendo gran cantidad de
forraje tienen una mejor capacidad de rebrote.

FOTOGRAFÍA 2: Ovejas pastoreando el triticale en la comarca de la Serena
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Un aspecto muy importante en todas las especies forrajeras es el de su calidad o valor
nutritivo, ya que de este dependerá en gran parte el comportamiento de los animales. En el
cuadro 2 se muestran los resultados de un estudio realizado en México por Bejar y Ammar
(2007), donde se llevaron a cabo análisis bromatológicos para la evaluación del valor nu-
tritivo del forraje en dos cortes. En el contenido de proteína bruta, los triticales presentaron
valores del 17 al 20%, principalmente en los tipos intermedios e invernales, debido a su
mayor relación hoja/tallo. En general, y con excepción del centeno en el primer corte, los
materiales de triticale fueron superiores en ésta característica a los testigos comerciales.

CUADRO 2: Rendimiento y calidad nutritiva media de triticales forrajeros
y otras especies de invierno.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bejar y Ammar.

RST = Rendimiento Seco Total (2 cortes), RPB = Rendimiento Proteína Bruta, MSD = Materia Seca Diges-

tible, FND = Fibra Neutro Detergente y FAD = Fibra Ácido Detergente

En los valores de la materia seca digestible (MSD), parámetro que combina la pro-
ducción con la calidad, se observa la superioridad de los triticales, principalmente algu-
nos de tipo intermedio, sobre el resto de los tratamientos.

En el caso de parámetros relacionados con la digestibilidad de los forrajes, aspecto
muy importante en la alimentación del ganado, se evaluó también el porcentaje de fibra
ácido detergente (FAD) y fibra neutro detergente (FND), los cuales están muy relaciona-
dos con la digestibilidad y el consumo del forraje por los animales, así como con su valor
energético. En los triticales, principalmente en los de hábito intermedio, se encontraron va-
lores de FAD menores al 30% y valores de FND menores al 50%, a través de los dos cor-
tes, lo que significa que el contenido de fibra de estos materiales está dentro de los rangos
de forrajes de alta calidad, como la alfalfa.

De lo anteriormente expuesto se puede deducir que los triticales, principalmente
los de tipo intermedio, pueden ser una excelente alternativa como forraje invernal, ya que
sus características y potencial de producción, así como su valor nutritivo, proporcionan una
mayor seguridad en la producción de forrajes, reduciendo inclusive los costes de produc-
ción al disminuir, por su calidad, el uso de concentrados de alto coste. 

CULTIVO
RST 

(t ha-1)

RPB

(t ha-1)

MSD 

(t ha-1)

FND

(%)

FAD

(%)

Cebada 6,60 0,95 4,54 49,72 23,73

Trigo rojo 10,42 1,65 6,94 49,57 30,65

Centeno 12,14 1,92 8,16 56,84 28,82

Triticale 11,10 1,89 7,55 51,33 26,37

Avena 9,13 1,76 6,51 49,23 27,70

Ryegrass 7,15 1,14 5,04 35,80 28,58
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3.3. Triticales de doble aptitud. 

A finales de los años 80 y buscando ampliar la variabilidad existente en los tritica-
les de la época, se iniciaron en el CIMMYT nuevos cruzamientos con parentales diferen-
tes a los empleados hasta entonces, observándose que algunas descendencias tenían un
elevado ahijamiento y una gran capacidad de rebrote cuando eran segadas, características
ambas que hacían a estos triticales sumamente interesantes por la posibilidad de ser utili-
zados como cereal de doble aptitud: forraje y grano. Estos triticales dada su versatilidad
de uso, son un nuevo aporte para diversificar las alternativas de producción de forraje in-
vernal que requieren la inclusión de recursos estacionales, (Amigone, et al. 2005). 

Bajas temperaturas durante las primeras fases de crecimiento del cultivo inducen un
lento desarrollo, con un mayor ahijamiento y consecuentemente una mayor producción de
forraje. (Royo y Tribó, 1997).

Los requerimientos agronómicos de estos triticales en cuanto a preparación del
suelo y abonado de fondo son similares a los de cualquier cereal de invierno, sembrándose
a una dosis algo más elevada que los triticales de grano, pudiendo considerarse una buena
dosis 240 kg/ha, y suele hacerse con abonadora centrífuga. La siembra debe realizarse lo
antes posible, incluso en seco y especialmente si se trata de ciclos largos, con el objeto de
alargar al máximo el periodo comprendido entre la siembra y el pastoreo, pues la longi-
tud de este periodo resulta determinante en la producción de forraje.

Por su rápido crecimiento durante las primeras fases del desarrollo de la planta en
ausencia de bajas temperaturas, estos triticales admiten un aprovechamiento en pleno in-
vierno (diciembre o enero dependiendo tanto del ciclo como de la fecha de siembra), lo
que puede hacerse mediante pastoreo directo con ganado (fotografía 3). Resulta funda-
mental realizar el primer aprovechamiento en el momento óptimo, lo que viene a coinci-
dir con el final de la fase de ahijado y antes del comienzo del encañado, debiendo

FOTOGRAFÍA 3: Ganado vacuno pastando una siembra de triticale de doble aptitud
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finalizarse dicho aprovechamiento cuando se detecta en superficie el meristemo terminal
o nudo de crecimiento, (Miller et al. 1993). 

En este momento se alcanzan producciones medias en torno a los 2.000 kg de ma-
teria seca por ha, de muy buena calidad, y con un coste de oportunidad elevado (cuadro
3), por tratarse de un momento donde en general la disponibilidad de alimento natural es
escasa, debido a la parada invernal de los pastos. Un aprovechamiento más tardío puede
incrementar la producción de forraje pero desciende su calidad y disminuye en buena
parte la capacidad de rebrote posterior (fotografía 4), pues al cortarse el nudo de creci-
miento se disminuye o anula el mencionado rebrote. (Royo et al. 1994).

CUADRO 3: Rendimiento de materia seca (MS) del forraje pastoreado, y
del grano y la paja obtenidos tras el rebrote del triticale (kg/ha)

Nota: La materia seca se refiere a 0% de humedad en los tres casos

FOTOGRAFÍA 4: Capacidad de rebrote de las nuevas líneas de mejora de
triticale

Pastoreo Grano Paja TOTAL
Índice de

Cosecha (%)

Montijano 2.430 2.900 10.565 15.895 21,54

Parreño 2.378 2.412 13.355 18.145 15,30

Verato 2.378 3.493 12.338 18.209 22,06

Media 2.395 2.935 12.086 17.416 19,54
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La calidad del triticale (proteínas, palatabilidad, etc)  es muy importante, ya que
tiene una gran influencia en la producción de los animales que lo consumen. En los tra-
bajos desarrollados en el Centro de Investigación Agraria “Finca La Orden-Valdesequera”
se han obtenido valores del contenido de proteína bruta en torno al 25%, justo antes de que
los animales entren a consumir el forraje del triticale, es decir, en el ahijado. El contenido
de proteína bruta está altamente relacionado con la palatabilidad del forraje, tanto en vacas
como en ovejas, otra cuestión es la morfología de la planta,  ya que las plantas vellosas y
espinosas tienden a ser evitadas. 

A continuación y después de un abonado de cobertera de 55 unidades de nitrógeno
por hectárea en forma de nitrato, se deja que el cultivo complete su ciclo hasta dar la co-
secha de grano, obteniéndose producciones un 20 – 40% inferiores respecto al testigo sin
cortar en condiciones normales (Grafico 1), pudiendo incrementarse estos valores cuando
las condiciones meteorológicas son desfavorables, quedando además un rastrojo que en
muchos casos resulta imprescindible para la alimentación del ganado en verano en régi-
men extensivo .

GRÁFICO 1: Rendimiento de tres variedades de doble aptitud en dos
situaciones distintas: para obtención de grano y habiendo sido pastoreada,

rebrotando y cosechada para grano. 

En caso de necesidad y donde la pluviometría en primavera no sea un factor limi-
tante o bien cuando existe la posibilidad de dar un riego alternativo, pueden darse sucesi-
vos aprovechamientos, hasta un máximo de dos para los triticales de primavera y
facultativos y de tres para los intermedios y de invierno, si finalmente se pretende obte-
ner una cosecha de grano. En este supuesto también debe abonarse con la dosis mencio-
nada anteriormente tras cada aprovechamiento, aunque es preciso conocer que, tras cada
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uno de ellos, se produce una disminución del rendimiento final de la cosecha y de la pro-
ducción de materia seca total (García del Moral, et al. 1995).

Este modelo de utilización encaja a la perfección con la curva de producción de los
pastos de secano, pues viene a complementar los dos periodos de escasez de alimentos que
se producen tanto en pleno invierno, donde las bajas temperaturas paralizan el crecimiento
de la hierba, como durante la época estival donde las altas temperaturas agostan los pas-
tos y cierran el ciclo (Gráfico 2).

GRÁFICO 2: Curva de producción de pastos, necesidades alimenticias del
ganado y curva de producción del triticale

En estos lugares es casi imprescindible tener un rastrojo para consumo del ganado
durante el verano y comienzo del otoño. Por ello, el triticale de doble aptitud debe inte-
grarse con carácter general en todas aquellas zonas de ganadería extensiva cuya base ali-
menticia sean los pastos de secano, y en particular en la dehesa, ya que los suelos en los
que se asientan estos sistemas suelen ser apropiados para su cultivo. De este modo se dis-
minuyen las necesidades de pienso en las explotaciones ganaderas, y se incrementa el au-
toconsumo y la alimentación del ganado a base de productos naturales, contribuyendo así
a obtener una carne de mayor calidad y  seguridad alimentaria.

En este sentido, se han realizado experiencias en diversas zonas de la región tanto
con ganado ovino como con vacuno, algunas de las cuales han sido visitadas por diferen-
tes grupos de ganaderos y agricultores, resultando las mismas muy prometedoras.

Las posibilidades de cultivo en la región extremeña suponen varios miles de hec-
táreas, lo que puede aumentarse en buena medida si tenemos en cuenta que también pue-
den implantarse en zonas adehesadas.

Los triticales de doble aptitud poseen además otras características muy favorables
respecto a las avenas actuales, como son su mayor resistencia al frío invernal, al encamado
y sobre todo a las enfermedades criptogámicas. (Ye, et al. 2001). 

1º Aprovechamiento
Triticale
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Recientemente el equipo de mejora de cereales del Centro de Investigación Finca
“La Orden-Valdesequera”, ha registrado dos variedades denominadas Montijano (ciclo
medio-corto)  y Verato (ciclo medio-largo), que al día de hoy se están multiplicando como
paso previo para su posterior comercialización, y que como es lógico deducir se encuen-
tran adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la región extremeña.
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12. TRANSFORMACIÓN DE CULTIVOS
HERBÁCEOS A PASTOS

Francisco González López

1. INTRODUCCIÓN

En las zonas adehesadas y de pastizales de Extremadura y en las marginales para el
cultivo de cereales, existen tierras dedicadas al cultivo cerealista con bajos rendimientos,
cuyo objetivo es disponer de grano y forrajes para el ganado en épocas donde los pastos es-
casean, como otoño-invierno. En estas áreas se siembran cereales como triticale o avena,
que son consumidos a diente durante el invierno, permitiendo un ahorro de alimentos com-
plementarios, dejándolo el resto del año sin pastorear para producción de grano, aportando
además paja y rastrojo, importantes para la alimentación del ganado en verano.

En este sistema, que se desarrolla en suelos normalmente poco profundos y de es-
casa fertilidad, el laboreo continuo tradicional está provocando procesos de encostra-
miento superficial y pérdida de materia orgánica y nutrientes, lo que conlleva una
disminución paulatina en las producciones.

Por otra parte, el desacoplamiento de las ayudas a los cultivos herbáceos está mar-
cando una tendencia al abandono del cultivo en estas zonas de secano más áridas y menos
productivas de Extremadura. Los elevados costes de producción, frente a los bajos rendi-
mientos, impulsan a los agricultores al abandono de estas tierras, en las que el cobro de
las ayudas, desvinculado de la siembra, está asegurado. Sin embargo, este abandono de la
tierra sin ninguna actuación, supone la invasión del terreno por especies herbáceas de muy
baja calidad (Spergularia rubra, Vicia lutea, Anthemis fuscata, Papaver rhoeas, Cerastium
glomeratum, Chrysanthemum myconis, Lolium rigidum, etc), incluidas algunas legumi-
nosas de escaso desarrollo y potencial forrajero (Trifolium arvense, Trifolium campestre,
Trifolium angustifolium, etc).

Mediante un adecuado aprovechamiento ganadero de estos pastos de baja calidad,
puede producirse una sucesión natural de especies que, en condiciones favorables, podría
finalizar con la sustitución de especies herbáceas poco productivas por otras de mayor ca-
lidad (Trifolium glomeratum, Trifolium striatum, Trifolium cherleri, etc), e incluso de ele-
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vado potencial productivo y desarrollo (Trifolium subterraneum, Medicago polymorpha,
Ornithopus compressus, etc). Sin embargo, esta sucesión natural, además de requerir un
manejo correcto del ganado en todo momento, es un proceso muy largo y poco rentable,
que sólo podrá acelerarse mediante la siembra de especies pratenses de calidad.

Resulta evidente, pues, que una buena alternativa al abandono de cultivos herbáceos
en estas áreas es el establecimiento de un pasto de calidad que aporte rendimientos a corto
plazo y que permita proteger el suelo frente a la erosión y pérdida de nutrientes. Y, por su-
puesto, la inversión a realizar para el establecimiento de un pasto de estas características
resultará más rentable cuanto más persistente sea en el tiempo. Para ello, se prestará es-
pecial atención a las especies pratenses a introducir, al sistema de siembra a emplear y al
posterior manejo que se le debe aplicar a estas áreas.

Un sistema basado en una rotación de cereales y leguminosas pratenses anuales
(ley-farming), puede ser clave en la mejora de estas áreas, introduciendo las leguminosas
al mismo tiempo que la siembra del cereal.

2. SISTEMA ALTERNATIVO CEREAL / LEGUMINOSAS PRATENSES
ANUALES

Este sistema consiste en una rotación de cereal y leguminosas pratenses anuales,
donde después del cereal quedaría una pradera de leguminosas durante varios años. Esta
rotación, debido a la incorporación de leguminosas, aporta una series de beneficios: me-
jora la fertilidad y estructura del suelo, reduce la erosión y degradación de la tierra, au-
menta la eficiencia en el uso natural de los recursos, genera producciones más estables de
cosechas y animales y rompe el ciclo de enfermedades del cereal.

El primer año se siembra el cereal con las leguminosas, controlando el cereal me-
diante el pastoreo en invierno, para evitar una excesiva competencia con las leguminosas y
ayudando a éstas en su implantación y semillado, con lo que se asegura la autorresiembra
al año siguiente. El número de años que mantendríamos la pradera, dependerá del buen ma-
nejo y persistencia de la misma, siempre que la presencia de leguminosas sea alta. Cuando
el exceso de nitrógeno se haga patente por el crecimiento excesivo de especies anuales no
deseadas como: Poa, Agrostis, Vulpia, Hordeum, etc, es el momento de introducir nueva-
mente un cereal para aprovechar este exceso de nitrógeno, ahorrándonos de esta manera la
fertilización nitrogenada. Una buena alternativa puede ser cereal / cuatro años de pratenses.

La persistencia de las praderas va a depender no sólo del buen manejo, sino de las
especies y variedades utilizadas, ya que las variedades anuales de autorresiembra impor-
tadas de Australia no siempre están bien adaptadas a nuestras condiciones edafoclimáticas,
siendo los ecotipos y especies nativas mucho más competitivas, llegando a sustituir a las
foráneas, de aquí la importancia de utilizar variedades obtenidas en nuestras condiciones.

Nuestras condiciones de clima y suelo son los principales factores restrictivos para
el establecimiento de una vegetación capaz de persistir a lo largo del tiempo. Junto a los
suelos ácidos y pobres en materia orgánica, la escasa y variable pluviometría condicionan
el tipo de vegetación. La persistencia de un pasto en estas áreas sólo es posible mediante
el uso de especies capaces de subsistir y producir en estas condiciones adversas, requisito
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que cumplen perfectamente las especies autóctonas, y el mantenimiento de una diversi-
dad de especies, lo que mitigará el efecto de la variabilidad climática.

Las leguminosas pratenses anuales se revelan como las especies herbáceas más
adecuadas para el establecimiento de pastos en estas áreas marginales para el cultivo de
cereales, ya que, además de ser especies autóctonas, adaptadas a las condiciones de clima
y suelo, poseen una gran adaptación al pastoreo y proporcionan un excelente alimento
para el ganado. Otra importante característica de estas plantas es su capacidad para fijar
nitrógeno, lo que representa un aporte extra de este elemento en el suelo, que puede ser
utilizado por otras plantas, que acabarán colonizando el terreno junto con las legumino-
sas, incrementando la fertilidad del suelo y la diversidad del pasto.

Las leguminosas pratenses anuales son ampliamente utilizadas en la mejora de pas-
tos en Extremadura. La elección de una especie y/o variedad depende principalmente del
clima, del tipo de suelo (naturaleza de la roca madre, textura y composición química) y
de las prácticas de manejo que se vayan a realizar.

3. LEGUMINOSAS PRATENSES TRADICIONALES

Durante años, se ha empleado el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum L.)
como base de la mejora de pastos (Olea y Paredes, 1984), ya que, además de ser una es-
pecie muy productiva, presenta un buen crecimiento invernal, habilidad para enterrar sus
semillas en el suelo con la consiguiente capacidad de autorresiembra y persistencia y, gra-
cias a su hábito de crecimiento postrado, posee también una perfecta adaptación al pas-
toreo. La precocidad de los cultivares debe ser elegida de forma adecuada a las condiciones
del período de crecimiento.

Existen tres subespecies de trébol subterráneo (subterraneum, yanninicum y brachy-
calycinum) que se adaptan a distintas condiciones de suelo y poseen características mor-
fológicas diferentes. Las tres se adaptan bien a climas mediterráneos, con una precipitación
mínima, en invierno y primavera, de 300 mm.

La subespecie subterraneum posee gran capacidad para enterrar la semilla y se re-
comienda para suelos ligeramente ácidos, de pH entre 5 y 7, de texturas livianas a francas.
Es la única de las tres subespecies que presenta genotipos precoces, intermedios y tardíos. 

La subespecie brachycalycinum se recomienda para suelos arcillosos, con capaci-
dad para situar sus frutos y semillas en pequeñas grietas. Generalmente de precocidad
media a tardía, se adapta a suelos con cierto nivel de fertilidad y pH entre 5,5 y 8,5.

La subespecie yanninicum está indicada especialmente para suelos ligeramente áci-
dos, encharcadizos o hidromorfos, ya que posee una elevada tolerancia a estas condicio-
nes. Su capacidad de enterramiento de la semilla es intermedia.

El trébol subterráneo presenta alrededor de 40 variedades disponibles en el mer-
cado, destacando por su mejor adaptación a nuestras condiciones edafoclimáticas las si-
guientes: Precoces: Izmir (sustituye a Nungarin), Dalkeith, Urana (sustituye a Daliak) y
Cubillana. Medio: York (sustituye a Seaton Park), Clare, Junee, Mintaro (sustituye a Ro-
sedale), Losa, Campeda, Gosse, Riverina (sustituye a Trikkala), Areces y Valmoreno. Tar-
dío: Nuba, Denmark, Antas, Leura, Goulburn, Coolamon, Larisa y Nuraghe.
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Los medicagos anuales (Medicago spp.), altamente productivos, capaces de pro-
ducir semillas en años de primavera corta, constituyen el principal componente de los
pastos en suelos alcalinos, o ligeramente ácidos, en áreas de baja pluviometría (250-600
mm). A diferencia del trébol subterráneo, poseen una gran adaptación a los suelos duros
y arcillosos, ya que no tienen que enterrar sus semillas, y son más tolerantes a la sequía
debido a su profundo sistema radicular. 

Medicago polymorpha L. es la especie más frecuente debido a su amplio rango de
adaptación, tolerando suelos tanto ácidos como alcalinos, de texturas comprendidas entre
la areno-limosa y arcillosa. M. murex Willd. es la especie más tolerante a suelos ácidos
(desde pH 4,5 hasta suelos alcalinos) mientras que M. truncatula Gaertn. y M. scutellata
Mill., crecen bien en suelos pesados, de neutros a alcalinos. Otras especies menos utili-
zadas comercialmente son: M. rugosa Desr., M. littoralis Rhode., y M. tornata Mill. 

Se comercializan alrededor de 30 variedades de medicagos anuales. Las últimas
variedades, registradas en Australia, son las siguientes: M. polymorpha var. Scimatar (sus-
tituye a Santiago), Cavalier (sustituye a Circle Valley) y Serena. M truncatula var. Ca-
liph, Mogul y Jester (las dos últimas más tardías que la primera). M scutellata var. Essex
y Silver (más precoz que la primera) y M. littoralis var. Herald y Angel.

FOTOGRAFÍA 1: Trifolium subterraneum FOTOGRAFÍA 2: Medicago polymorpha

4. LEGUMINOSAS PRATENSES ANUALES DE SEGUNDA
GENERACIÓN

A pesar del extendido uso del trébol subterráneo y de los medicagos, debido princi-
palmente a su gran potencial forrajero y a su buena tolerancia al pastoreo, existen ciertos
inconvenientes a tener en cuenta como son: pobre adaptación del trébol subterráneo a fal-
sas aperturas otoñales, elevado coste de la semilla y problemas medioambientales (erosión
del suelo y contaminación ambiental) causado por el empleo de la cosechadora de succión
para la recogida de la semilla. De aquí la necesidad de disponer de especies alternativas de
leguminosas pratenses con características diferentes a las anteriores ( Loi et al., 2005). Las
características deseadas de las nuevas especies son: un sistema radicular profundo, alta
producción de semillas duras que mejora su persistencia, tolerancia del rhizobium a suelos
ácidos y facilidad de cosechar con cosechadora convencional de cereales.
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Entre estas especies de segunda generación de leguminosas pratenses podemos con-
siderar las siguientes:

Serradella amarilla (O. compressus L.), especie muy distribuida por la región me-
diterránea, más selectiva que el trébol subterráneo y los medicagos anuales en cuanto a
tipo de suelo, sólo recomendado para pH inferior a 7 y textura arenosa. Es típica de suelos
graníticos, donde desarrolla un sistema radicular profundo, lo que le confiere una gran re-
sistencia a la sequía. No tolera el encharcamiento, desarrollándose en suelos bien drenados.
Las variedades más utilizadas son: Santorini, Yelbini, King, Charano, Avila y Madeira.

Biserrula (Biserrula pelecinus L.), se adapta a un amplio rango de tipos de suelo,
bien drenados y de pH ligeramente ácido. No tolera el encharcamiento, su sistema radi-
cular es muy profundo, lo cual es muy importante para su supervivencia durante períodos
de sequía, permitiendo alargar el período de crecimiento en primavera. Su hábito de cre-
cimiento postrado, el pequeño tamaño de sus semillas y la capacidad de conservar su via-
bilidad tras pasar por el tracto intestinal de los animales, debido a su alta dureza seminal,
favorecen su persistencia bajo condiciones de fuerte pastoreo. Las variedades que se co-
mercializan en España son Casbah y Mauro (más tardía). 

Serradella francesa (Ornithopus sativus Brot.), especie para terrenos arenosos,
profundos y ácidos. Su cosecha es más sencilla que la de serradela amarilla por la reten-
ción de sus vainas en la parte aérea. El alto porcentaje de semillas blandas dentro de la
vaina permite la siembra sin necesidad de procesar la semilla, aunque esta baja dureza se-
minal también significa una alta susceptibilidad a las falsas aperturas otoñales. Este in-
conveniente ha sido solventando con las nuevas variedades, Erica y Margarita, de
moderada dureza seminal. La variedad Cádiz, también comercializada, posee baja dureza
seminal.

FOTOGRAFÍA 3: Ornithopus compressus FOTOGRAFÍA 4: Biserrula pelecinus

Existen algunas variedades comerciales de otras leguminosas pratenses anuales de
segunda generación: Trifolium glanduliferum var. Prima, Trifolium incarnatum var. Ca-
prera, Trifolium vesiculosum var. Arrotas y Cefalu, Trifolium spumosum var. CFD27, Tri-
folium dasyurum var. Agwest y Sothis, Trifolium michelianum var. Bolta y Frontier (este
último más precoz), Trifolium resupinatum var. Prolific, Nitro Plus, Lusa y Morbulk (estos
dos últimos muy tardíos), Trifolium hirtum var. Sardi, Rose, Melilotus albus var. Jota, Tri-
gonella balansae var. SA5045 y Lotus ornithopodioides.
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Variedades de estas últimas especies se están utilizando en mezclas comerciales,
ayudando a aumentar la producción durante el primer año de siembra. Sin embargo, su per-
sistencia en nuestras condiciones no está suficientemente probada, disminuyendo su pre-
sencia en los pastos durante el segundo o tercer año.

Actualmente, en el Centro de Investigación La Orden-Valdesequera, se están des-
arrollando trabajos con otras especies autóctonas del suroeste de la Península Ibérica,
como Trifolium glomeratum L., Trifolium striatum L. y Trifolium cherleri L., muy bien
adaptadas al pastoreo y con una buena persistencia debido a su alta dureza seminal. Estas
especies presentan baja producción invernal, pero su producción forrajera en primavera
es alta. Los ecotipos seleccionados están en la última fase de evaluación, con lo que en
breve se dispondrá de semillas comerciales.

FOTOGRAFÍA 5: Trifolium cherleri FOTOGRAFÍA 6: Trifolium striatum

5. MEZCLAS DE SIEMBRA

El uso tradicional de trébol subterráneo en praderas monofitas presenta un elevado
riesgo de fracaso, en años adversos, debido a la difícil implantación y a la falta de persis-
tencia a lo largo de los años, esto nos ha llevado a la necesidad de utilizar mezclas diver-
sificadas, ya que con un mayor número de cultivares bien adaptados a las condiciones
locales, la probabilidad de alcanzar un pasto productivo, equilibrado y persistente, es
mayor (Crespo 1991, 2001). El empleo de ecotipos con distinta precocidad permite ase-
gurar el éxito de la siembra, a la vez que mitiga los efectos de la variabilidad anual de la
pluviometría, característica de estas áreas.

Actualmente se recomienda el empleo de mezclas que, además de incluir distintas
variedades con ciclos productivos diferentes, cuenten con distintas especies adaptadas a
las condiciones edafoclimáticas de la zona y compatibles entre ellas, para evitar compe-
tencias, asegurando así una mayor diversidad y persistencia.

Las leguminosas de segunda generación se emplean en las mezclas de siembra para
aumentar la probabilidad de alcanzar un pasto productivo, equilibrado y persistente, evi-
tando la vulnerabilidad de los pastos formados por una sola especie.
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Así, pueden utilizarse mezclas de trébol subterráneo con otras especies y varieda-
des, también presentes en los pastos naturales, como Medicago polymorpha, Trifolium
glomeratum, Trifolium striatum, Trifolium cherleri, Ornithopus compressus, O. sativus y
Biserrula pelecinus, o junto con otras especies menos abundantes como Trifolium miche-
lianum, T. resupinatum, T. incarnatum, T. vesiculosum y T. hirtum.

La mezcla de un cereal (avena o triticale) con leguminosas pratenses en estas tie-
rras de labor, es una buena opción, pues el aporte de nitrógeno producido por las legumi-
nosas es recogido por el cereal, aumentando la producción y suponiendo un ahorro en el
abono nitrogenado. En el suroeste de España se utilizan mezclas de 3 ó 4 variedades de
trébol subterráneo, de diferentes ciclos de floración, con gramíneas anuales como ray-
grass anual o Avena sativa (avena común). 

En Extremadura se han realizado estudios, durante varios años, con mezclas de eco-
tipos autóctonos. Tras una selección anual de las mezclas más productivas y equilibradas,
se determinó, como combinación idónea para la siembra, la formada por Trifolium subte-
rraneum (6 kg/ha), T. striatum (4 kg/ha), T. cherleri (3 kg/ha), Ornithopus compressus (4
kg/ha) y Biserrula pelecinus (3 kg/ha). Los ecotipos utilizados para la elaboración de esta
mezcla están en fase de multiplicación y registro, fase previa a la comercialización.

6. ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 

Con la siembra asociada de pratenses y cereal, se pretende implantar una pradera
de leguminosas pratenses anuales, al mismo tiempo que obtenemos, el primer año, una
masa forrajera en épocas en que existe escasez de pastos. 

Estos objetivos conjugan aspectos técnicos y económicos. Sin embargo, las plan-
tas pratenses que van a constituir la pradera necesitan luz y humedad en la época en que
desarrollan su máxima actividad (a partir de marzo) para producir semilla, imprescindi-
ble para la persistencia posterior, por lo que toda competencia del cereal les perjudica al
robarles humedad y no permitir el paso de la luz.

Por ello, la persistencia y productividad de la pradera el segundo año dependen de
un buen establecimiento, mantenimiento y manejo.

6.1. Establecimiento

El éxito del establecimiento del cereal/leguminosa depende, en gran medida, del
método de siembra. Este debe ser respetuoso con el medio y conseguir el enterramiento
total de las semillas a una profundidad no superior a 1 cm, en suelos blandos, nivelados
y húmedos.

El método tradicional consiste en una preparación previa del terreno, en primavera,
con grada de disco, sembrando en otoño, con una sembradora de botas o a voleo. Este mé-
todo, sin embargo, supone un riesgo de erosión durante los meses siguientes a la práctica
de las labores que puede ser evitado, mediante el empleo de técnicas de siembra directa. 
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La época de siembra más idónea es al final del verano o comienzo del otoño, antes
de las primeras lluvias o inmediatamente después, momento en el que las temperaturas
templadas permiten una buena germinación de las semillas.

FOTOGRAFÍA 7: Pradera de primer año

6.2. Dosis de siembra y fertilización

Con el fin de evitar los inconvenientes del exceso de competencia del cereal sobre
las leguminosas, debemos encontrar una mezcla equilibrada que proporcione una buena
producción de forraje durante el invierno y permita, al mismo tiempo, la implantación de
la pradera. Las dosis recomendadas para nuestros secanos áridos son de 60 kg/ha de avena
y 20 kg/ha de leguminosas pratenses o 100 kg/ha de triticale forrajero y 20 kg/ha de le-
guminosas pratenses.

Respecto a la fertilización, estos suelos son deficientes en nitrógeno, fósforo e in-
cluso en potasio. Las necesidades de nitrógeno son cubiertas por la simbiosis rhizobium-
leguminosas, siendo beneficioso un aporte de nitrógeno en los primeros estadios de
desarrollo de las plantas. El aporte de fósforo es un requisito imprescindible para el co-
rrecto establecimiento de las leguminosas pratenses. El potasio es necesario para el des-
arrollo del cereal y de las leguminosas. Por ello, la primera fertilización debe ser aplicada
durante la preparación del terreno, antes de sembrar, recomendándose dosis de 24 UF/ha
de N, 45 UF/ha de P2O5 y 45 UF/ha de K2O ( 300 kg de 8-15-15). En años sucesivos sólo
debe aplicarse fertilización fosfórica de 27 UF/ha de P2O5 (150 kg de superfosfato de cal
del 18%), aplicada en superficie, después de las primeras lluvias. Al finalizar la fase de
pratenses y sembrar nuevamente el cereal, se fertilizará solamente con fósforo y potasio,
ya que el nitrógeno lo aportan las leguminosas.

6.3. Manejo

El manejo de esta asociación cereal/leguminosas pratenses mediante aprovecha-
miento ganadero es una de las principales claves para conseguir rentabilizar la inversión
y mantener la calidad y persistencia de la vegetación.
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El ganado permite controlar la competencia entre los distintos componentes de la
mezcla. Así, un pastoreo ligero permitirá que las gramíneas dominen, mientras que un
pastoreo intenso incrementará la proporción de leguminosas, especialmente las especies
con hábito de crecimiento postrado.

Los sistemas de aprovechamiento en extensivo, en los que el ganado permanece en
libertad, de forma dirigida, producen mejoras en el pasto, favorecen el reciclaje de nu-
trientes e incrementan la fertilidad del suelo (Fernández de Mesa 1978), lo que supone un
aumento de la producción. Durante el primer año este aprovechamiento debe dirigirse de
forma que, durante el invierno, el pastoreo debe ser intenso para disminuir la competen-
cia del cereal sobre las leguminosas pratenses, favoreciendo el crecimiento de las legu-
minosas. Durante la primavera debe retirarse el ganado para el semillado de las pratenses
y obtención de grano del cereal. Durante los años sucesivos, el pastoreo será igual du-
rante el invierno, disminuyendo ligeramente la presión de pastoreo durante la primavera,
para permitir una adecuada producción de semillas. En verano, el pastoreo debe ser nue-
vamente fuerte, de tal manera que los animales consuman el exceso de pasto, favoreciendo
el ablandamiento de las semillas y la posterior emergencia de las nuevas plantas en otoño.

7. PRODUCCIÓN

La producción de pastos de secano en Extremadura se caracteriza, principalmente,
por su variabilidad, tanto estacional como anual, siendo la variabilidad de la pluviometría
el principal factor causante de estas oscilaciones. La producción máxima se obtiene en pri-
mavera, siendo menor la producción de otoño y muy escasa en invierno (Gráfico 1). Du-
rante el verano, a pesar de que el pasto permanece seco, si éste es de calidad puede suponer
un buen aporte alimenticio para el ganado.

GRÁFICO 1: Curva de producción de los pastos

Fuente: Olea et al. (1998)

 

 

NECESIDADES 
ALIMENTICIAS 

AÑO MEDIO
AÑO MALO

OTOÑO INVIERNO PRIMAVERA VERANO

PRODUCCIÓN
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La mezcla de cereal/pratenses, no sólo implica un aumento de la producción total
anual, sino que también contribuye a la disminución de las oscilaciones estacionales, ofre-
ciendo una mayor cantidad de forraje en épocas críticas otoño-invierno (cuadro1), así
como rastrojo en verano, lo que supone un importante ahorro al disminuir la necesidad de
un aporte complementario de alimento para el ganado.

CUADRO 1: Producciones medias de materia seca (MS) de pasto y triticale
en otoño-invierno (kg MS/ha) 

8. CONCLUSIONES

El abandono de tierras de labor y su recuperación a pastos, requiere una serie de ac-
tuaciones, encaminadas a evitar el deterioro de las mismas, pues el simple hecho de no
hacer nada, nos llevaría a la invasión de especies herbáceas de baja calidad, poco pro-
ductivas y expuestas a los fuegos estivales.

La rotación de cereales forrajeros (triticale, avena) con periodos de praderas anua-
les de leguminosas, es la mejor opción para la recuperación de estas tierras, devolviéndole
la diversidad original, aumentando su productividad y evitando el aporte de nitrógeno,
que es incorporado al terreno de forma natural por la simbiosis rhizobium-leguminosa.

Nuevas especies de leguminosas pratenses llamadas de segunda generación como:
Ornithopus compressus (serradella amarilla), Ornithopus sativus (serradela francesa), Bi-
serrula pelecinus (biserrula), Trifolium michelianum (trébol balansa), Trifolium resupi-
natum (trébol persa), Trifolium hirtum, Trifolium striatum, Trifolium glomeratum, etc,
están sustituyendo a las tradicionales de trébol subterráneo y medicagos anuales, mejor
adaptadas a este sistema de rotación cereal/pratenses, debido a la mayor cantidad de se-
millas duras y a un sistema radicular más profundo. Por otra parte, tienen la gran ventaja
de que pueden ser cosechadas con cosechadora convencional de cereales, lo que abarata
enormemente los costes en la producción de semillas.

El manejo racional de este sistema es muy importante para el establecimiento y
persistencia de las praderas, pues es necesario un pastoreo fuerte durante el invierno, para
favorecer el desarrollo de las leguminosas y más suave durante la primavera, fecha que
coincide con la floración.

El establecimiento del cereal y las leguminosas al mismo tiempo, es importante
para ahorrar costes, siendo aconsejable el empleo de técnicas de siembra directa.

TRATAMIENTO
(kg MS/ha)

PRODUCCIÓN

Pasto natural 645

Pasto introducido 1409

Triticale 2000

23!Usbotgpsnbdj�o!ef!dvmujwpt!ifsw�dfpt!b!qbtupt;25!Usbotgpsnbdj�o!ef!dvmujwpt!ifsw�dfpt!b!qbtupt!!230220311:!!27;62!!Q



TRANSFORMACIÓN DE CULTIVOS HERBÁCEOS A PASTOS

201

BIBLIOGRAFÍA

— Crespo, D. (1991): A Survey of the types of legumes suitable for animal production
in the Mediterranean region En: Legume Genetic Resources for Semi-Arid Temperate
Environments. Proceedings of An International Workshop, 258-280. Icarda (publisher),
Aleppo (Syria).

— Crespo, D. (2001): Man-made stresses in the grazing resources of the Mediterranean
region. Breeding for stress tolerance fodder crops and amenity grasses. En: Proceed-
ings of the 23rd Meeting of the Fodder Crops and Amenity Grasses Section of Eu-
carpia, 199-206. Ed. P. MONJARDINO; A. DA CÂMARA E V. CARNIDE. Ilha
Terceira, Açores, (Portugal)

— Fernández de Mesa, A. (1978): Estudio de cargas ganaderas sobre pastos mejorados
de la dehesa. Boletín Técnico del CRIDA 08, 2. INIA-SEA.

— Loi A., Revell C.K. and Nutt B.J. (2005): Domestication of new forage legumes im-
proves the productivity and persistence of pastures in Mediterranean environments. In:
Frankow-Lindberg B.E., Collins R.P., Lüscher, Sébastia M.T. and Helgadóttir (eds).
Proceedings of 1st COST 852 workshop. Adaptation and management of forage
legumes. Strategies for improved reliability in mixed swards. SLU, Uppsala. Pp. 165-
175.

— Olea, L. y Paredes, J. (1984): “Mejora de los pastos”. En: Curso sobre pastos y ga-
nadería extensiva de Extremadura. Escuela de Ingenierías Agrarias (Universidad de
Extremadura). Pp. 31-49.

— Olea, L., Paredes, J. y Verdasco, P. (1998): Mejora de pastos de la dehesa del S.O. de
la península Ibérica. Hojas divulgadoras del Ministerio de Agricultura Pesca y Ali-
mentación, 17/88 HD.

23!Usbotgpsnbdj�o!ef!dvmujwpt!ifsw�dfpt!b!qbtupt;25!Usbotgpsnbdj�o!ef!dvmujwpt!ifsw�dfpt!b!qbtupt!!230220311:!!27;62!!Q



23!Usbotgpsnbdj�o!ef!dvmujwpt!ifsw�dfpt!b!qbtupt;25!Usbotgpsnbdj�o!ef!dvmujwpt!ifsw�dfpt!b!qbtupt!!230220311:!!27;62!!Q



203

13. LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO

Enrique de Muslera Pardo

1. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA EN 
ESPAÑA

La producción de carne de vacuno en España está estructurada a partir de dos gran-
des grupos de explotaciones ganaderas muy diferentes y que además ocupan muy distin-
tas áreas del territorio nacional. Por un lado, en una primera fase o etapa de la producción,
se encuentran las explotaciones suministradoras de terneros “pasteros”, en general en ré-
gimen extensivo y que producen animales de alrededor de 200-250 kg de peso vivo, que
se destetan de la vaca madre casi en el momento de la venta o salida de la explotación y
con una edad aproximada de 5 a 7 meses. Es lo que se ha dado en denominar explotacio-
nes de vacas nodrizas, productoras de terneros vivos.

En general, se trata de explotaciones extensivas basadas en vacas de aptitud cár-
nica, pertenecientes, con un mayor o menor grado de cruzamiento, a las razas autóctonas
del suroeste peninsular (Retinta, Avileña, Berrenda, Morucha, etc.) y del noroeste y cor-
nisa cantábrica (Rubia Gallega, Asturianas, Pirenaica, etc.), en cruzamiento casi siempre
con sementales de aptitud cárnica, mayoritariamente de las razas charolesa y limusina y
también, aunque en mucha menor proporción, con sementales de las propias razas autóc-
tonas.

También podrían asociarse a este grupo de productores de terneros en su primera
etapa, las explotaciones de vacuno de leche de toda España, especialmente del centro y
mitad norte. En este caso, son suministradoras de terneros “mamones”, de escasa edad y
peso, pero que también forman parte de la fase inicial de la producción cárnica bovina en
nuestro país, aunque en este caso a partir de la raza Frisona y sus cruces.

El otro gran grupo de explotaciones ganaderas de bovino de carne (segunda y úl-
tima fase de la producción), lo constituyen los establecimientos llamados “de cebo”, que
adquieren sus animales bien como “pasteros” a las explotaciones de vacas nodrizas, bien
como “mamones” a las explotaciones de leche, tanto de España como del resto de la UE.
En ellas se produce el engorde de los animales de forma intensiva en mayor o menor
grado, siempre a base de un gran consumo de pienso (cereales y soja), y con una mayor
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o menor cantidad de alimentos de volumen (paja, heno, silo) hasta la edad y peso de sa-
crificio, que suele ser, en el mercado español, de 500 a 600 kg p.v. (280 a 360 kg/canal)
en los machos con una edad de 12 a 14 meses y de 400 a 500 kg p.v. en las hembras (220
a 300 kg/canal), estas últimas rondando siempre los 11-12 meses de edad.

Esta dicotomía productiva generalizada también tiene algunas excepciones, exis-
tiendo cada vez más explotaciones de vacas nodrizas que realizan el cebo y acabado de
sus animales en la misma finca, con sistemas de engorde en instalaciones menos intensi-
vas y lógicamente con una capacidad de producción por unidad de explotación muy infe-
rior a los cebaderos más profesionalizados, entre los que se encuentran con facilidad
establecimientos que superan 4.000 o 5.000 cabezas producidas al año, especialmente en
provincias como Lérida y Huesca.

La distribución geográfica de estos dos grandes grupos de explotaciones también
es muy señalada. Así, el oeste y suroeste español concentran el 60 % del censo de vacas
nodrizas y son la base principal de la producción de terneros “pasteros”. A ellos hay que
añadir las explotaciones de vacas nodrizas de Galicia, cornisa cantábrica y Pirineo que, por
la menor estacionalidad de la hierba, pueden producir terneros al destete y también hacer
un cebo más o menos extensivo hasta la edad de sacrificio, en la misma explotación.

Las explotaciones solamente de cebo, por el contrario, se reparten por España de
forma diferente, predominando en Castilla y León, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha
y Galicia, que suponen el 80 % de los cebaderos españoles. Sin embargo, el mayor número
absoluto de cabezas en cebo suele corresponder a Cataluña y a Aragón, con unidades de
explotación de mucho mayor tamaño.

Del sistema de producción descrito, puede adivinarse que las zonas productoras de
terneros en primera fase, deben suministrar éstos de forma continua a los cebaderos de la
mitad norte de España, que son los que, en una segunda fase, producen el animal de abasto,
más o menos tipificado que demanda el mercado. Parece lógico pensar que, el mayor valor
añadido va a recaer en esta segunda etapa final de la producción, que culminará con el sa-
crificio y despiece del animal en establecimientos industriales también situados, mayori-
tariamente, en la mitad norte de la península, y en el entorno de los grandes núcleos de
población.

Las características productivas expuestas tienen, para las explotaciones de cebo,
dos puntos débiles que en los últimos años han sido decisivos para su economía. Por un
lado, existe una total dependencia del mercado nacional e internacional de cereales y soja,
de forma que las importantes oscilaciones de precios habidas desde 2007, tanto al alza
como a la baja, influyen decisivamente en los costes de producción, creando situaciones
imprevistas que perjudican una planificación adecuada de la producción de carne a medio
y largo plazo.

El segundo problema de los cebaderos españoles es el abastecimiento de terneros.
Si observamos las cifras del cuadro 1 se puede deducir que las cabezas de vacuno sacri-
ficadas anualmente en España superan notablemente la producción nacional. Ésta puede
estimarse fácilmente en cada año a partir del censo de vacas existentes a 31 de diciembre
del año anterior (cuadros 2 y 3). Ello nos daría que, a partir del rebaño nacional bovino
podrían sacrificarse potencialmente, aparte de unas 350-380.000 vacas (de desecho o para
carne), algo menos de 2 millones de cabezas clasificadas como terneras, novillas y toros
(añojos), en su mayoría procedentes de las explotaciones de cebo.
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CUADRO 1: Sacrificios de ganado en España y Extremadura e 
importaciones de terneros para cebo (Nº de animales )

Fuente:(1) MARM y Aduanas (2) Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.

CUADRO 2. Censos de vacas reproductoras

Fuente: MARM. Encuestas ganaderas a 31 de diciembre.

España (1) Extremadura. Animales sacrificados (2)

Año
Terneros im-

portados
para cebo 

Animales 
Sacrificados

Origen 
Extremadura

Origen Otras
CC. AA.

Total
% Extrem./

Esp.

2003 521.824 2.763.096 24.620 - 24.620 0,89

2004 497.792 2.732.046 64.299 18.000 82.399 3,01

2005 596.868 2.757.558 n/d n/d 96.000 3,48

2006 602.152 2.599.095 n/d n/d 84995 3,27

2007 599.527 2.427.983 61.632 24.735 86.367 3,55

2008 337.433 2.477.918 73.625 34.232 107.857 4,35

Variación
2008/2003

-35 % -10 % 200 % 90 % 338%

2007 2008 Variación 08/07 (%)

Ordeño No ordeño Total Ordeño No ordeño Total Ordeño No ordeño Total

Badajoz 2.421 154.781 157.202 2.233 161.673 163.906 -7,7 4,4 4,26

Cáceres 2.506 242.127 244.633 2.468 264.381 266.849 -1,5 9,2 9,08

Extremadura 4.927 396.908 401.835 4.701 426.054 430.755 -4,6 7,3 7,2

España 903.287 2.070.548 2.973.835 888.286 1.945.236 2.833.522 -1,6 -6 -4,7

%
Extrem./Esp.

0,5 19 13,5 0,5 22 15 - - -
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CUADRO 3: Evolución del censo de reproductoras de no ordeño (vacas nodrizas)

Fuente: MARM. Encuestas ganaderas a 31 de diciembre.

La diferencia, hasta la cifra total de cabezas sacrificadas ha sido cubierta anual-
mente con importaciones de terneros vivos, procedentes de la UE, para los cebaderos del
centro y noreste de España. 

Estas importaciones también se presentan en el cuadro 1, pudiendo apreciarse que,
tras tres años importando una media aproximada superior a 600.000 terneros anuales, se
ha bajado en 2008 a tan sólo 337.433 animales, con la consecuente disminución de la pro-
ducción cárnica nacional.

Las razones del descenso en la producción de los cebaderos son varias, pero bási-
camente radican en la subida de los costes del cebo en 2007 y primera mitad de 2008,
como consecuencia del elevado precio de los cereales pienso, pero sobre todo y además,
a causa del descenso de los precios de venta de la carne de vacuno debido a una progre-
siva y preocupante falta de demanda interna. Situación ésta que todavía se mantiene en
2009: descenso, tanto de la oferta como de la demanda, y sin buenas perspectivas futuras
por la crisis de consumo.

Todo ello ha originado una importante bajada de la actividad de los cebaderos es-
pañoles. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM),
han quedado sin actividad en 2008 alrededor de 9.000 cebaderos de los registrados como
tales en España.

2. EL MERCADO EXTERIOR DE CARNE DE VACUNO

Nuestro país, como se observa en el cuadro 4, a consecuencia del nivel de sacrifi-
cios citado y de un consumo interior más o menos estabilizado, ha tenido un saldo posi-
tivo en su balanza exterior de carne bovina hasta 2006, aunque obviamente muy apoyado
en las importaciones masivas de terneros para engorde. Es decir, el saldo negativo del co-
mercio exterior de animales vivos, ya que apenas se hacen exportaciones de los mismos,
se compensaba en cierto modo con un saldo positivo en el comercio de carnes de vacuno
(fresca y congelada). Dentro de la UE, Francia, Irlanda y últimamente Italia, Polonia y Ru-
manía, son los mayores proveedores de terneros para los cebaderos españoles.

1986 1996 2006 2007 2008

Extremadura 167.866 298.000 341.268 396.908 426.059

España 776.000 1.692.000 1.832.377 2.070.548 1.945.236

% Extr./Esp. 21,63 17,6 19,6 19 22
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CUADRO 4: España. Comercio exterior de carne. (t)

Fuente: MARM. Subdirección Gral. Prod. Ganaderos y Dir. Gral. Aduanas (Mº Economía)

El progresivo descenso a partir de 2005 del nivel de sacrificio y de la producción
nacional, ha llevado lógicamente a una bajada de las importaciones de animales para cebo
y, como consecuencia final, a una disminución de las exportaciones de carne al exterior,
con el consiguiente deterioro de la balanza comercial, que ha visto aumentar progresiva-
mente las importaciones de carne hasta 2008, año en el que parece haberse detenido esta
tendencia. Un 21 % de ellas procede de países terceros (Brasil, Argentina) y un 79 % de
la UE (Alemania 16 %, Holanda 14 %, Dinamarca 12%, Polonia 10 %, etc.).

Nuestras exportaciones, que se han recuperado en 2008 tras los descensos de los
dos años anteriores, tienen a Portugal como principal destinatario (49 %), seguido de Fran-
cia (27 %) e Italia (13%).

Conviene destacar además que el valor unitario de las importaciones es superior al
de las exportaciones. España suele importar cortes de alta calidad y sin embargo, una
buena parte de las exportaciones, sobre todo a Rusia y otros países terceros, se componen
de despojos y subproductos congelados.

En definitiva, se ha sustituido gran parte de la importación de terneros para cebo por
importaciones de carne, en general de alta calidad.

3. LA TRANSFORMACIÓN Y EL CONSUMO DE CARNE

3.1. Industrias

Al igual que ocurre con la distribución de los cebaderos, también la mitad norte de
España concentra la mayoría de las industrias de sacrificio y despiece de ganado vacuno.
Cataluña, Castilla y León y Galicia, encabezan las estadísticas nacionales de sacrificios,
seguidas de Castilla-La Mancha y Madrid. Salvo las excepciones de Castilla y León y
Galicia, nuevamente se puede destacar –al igual que en el caso de las explotaciones para
cebo- que existe una relación inversa entre el censo de vacas madres o nodrizas existen-
tes en una región y la producción de carne o, lo que es lo mismo, sus datos de sacrificio.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

EXPORTA-
CIONES

Fresca 129.464 99.199 117.160 99.844 89.676 116.008

Congelada 83.293 41.613 30.383 21.657 18.155 23.214

TOTAL 212.757 140.812 147.543 121.501 107821 139.222

IMPORTA-
CIONES

Fresca 55.097 62.692 64.576 78.527 96.814 75.404

Congelada 29.177 26.545 26.349 27.149 30.630 20.405

TOTAL 84.274 89.237 90.925 105.676 127.484 101.809
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3.2. El consumo y la comercialización

En cuanto al consumo de carne de vacuno, apenas ha existido variación en los úl-
timos 10 años, más bien un ligero descenso, según datos del MARM, lo que explica al-
guno de los hechos referidos anteriormente. La tendencia del consumo viene registrando
descensos paulatinos en los últimos tres años, como consecuencia de múltiples factores,
como son los cambios en los hábitos de alimentación, cambios sociológicos y demográ-
ficos, el incremento del precio a la par que otros alimentos y la mala publicidad que a
veces tiene la carne de vacuno, con información errónea acerca de sus cualidades nutri-
cionales.

No obstante, los datos oficiales del MARM son algo contradictorios. Según unas
fuentes, el consumo per cápita de carne fresca de vacuno en los hogares ha descendido
desde 7,74 kg en 2005, a 7,10 kg en 2008.

Por otro lado, según la metodología del panel de consumo alimentario del MARM,
la carne de vacuno comprada en 2008 por los españoles ascendió a 403 millones de kg,
con un valor de 3.603 millones de euros. Así, el consumo per cápita alcanzó los 9 kg por
persona. El 79 % de esta cifra (7,2 kg) fue consumido por los hogares, mientras que el resto
(1,8 kg), se hizo desde el sector de hostelería y restauración (HORECA). 

Otra referencia de consumo diferente, también del MARM (Subdireción General de
Promoción Agroalimentaria), es la evolución del consumo aparente de carne de vacuno
2003-2007 (gráfico 1) que indica también una evolución negativa, desde 15,85 kg/habi-
tante/año en 2003 a 14,98 en 2007; cuando la media de la UE-15, en el mismo periodo,
fue de 20,4 kg/hab/año.

GRÁFICO 1: Evolución del consumo aparente de carne de vacuno en España
(2003-2007)

Fuente: Subdirección General de Promoción Agroalimentaria (MARM)

15,85

15,67

15,35

15,14

14,98

14,8

15

15,2

15,4

15,6

15,8

16

2003 2004 2005 2006 2007

 

Kg
/h

ab
/a

ño

24!mb!qspevddjpo!ef!dbsof!ef!wbdvop;14!Fm!Tjtufnb!gjobodjfsp!!230220311:!!27;63!!Q�hjob!319



LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE VACUNO

209

Todo ello indica la lenta pero real disminución del consumo de carne de vacuno
por parte de los consumidores españoles en los últimos años, más agudizada en la actua-
lidad por la crisis económica y la falta de consumo interno.

En cuanto a los puntos de venta, según diferentes encuestas y datos del MARM, la
carnicería tradicional ha mantenido en el trienio 2006-2008, una cuota de mercado en vo-
lumen próxima al 40 % de las ventas, seguida de los supermercados (30 %) e hipermer-
cados (11 %). Entre el 80 y el 90 % de los compradores prefieren adquirir la carne fresca
al corte en el mostrador. Sin embargo, el 56 % de los consumidores encuestados se fija pre-
ferentemente en el precio a la hora de elegir el producto y un 51 % en la calidad.

4. CARNES DE CALIDAD DIFERENCIADA

Tras las sucesivas crisis del subsector de la carne de vacuno en la última década y
de su bajada en el consumo, se han convertido ya en habituales en los distintos eslabones
de la cadena alimentaria (ganaderos, mataderos, despieces y carniceros), conceptos tales
como trazabilidad, seguridad alimentaria, calidad, etc. Consecuentemente, la mejor solu-
ción para contener el progresivo descenso en el consumo de carne de vacuno, debiera
estar basada en trasladar al consumidor la más amplia y completa información posible
sobre sus cualidades y trazabilidad.

Aunque el término calidad es bastante subjetivo, los ganaderos, mataderos y la dis-
tribución, pueden evaluar las características del producto por indicadores más o menos téc-
nicos, conociendo la edad y procedencia del animal y su carnización. El consumidor, en
cambio, solo infiere la calidad por los atributos de la carne en sí (color, terneza, frescura,
precio, etc.), así como por otro tipo de información sobre algunos atributos denominados
de confianza, como el origen y modo de crianza del animal, la producción respetuosa con
el medio ambiente, el bienestar animal, etc. Se trata de atributos cada vez más importan-
tes para los consumidores y que, por sus características, deben estar perfectamente ga-
rantizados y certificados. 

Un modo de certificar la calidad extraordinaria de la carne es mediante las marcas
de calidad diferenciada, o marcas de garantía, cuyo éxito debe radicar en la clara dife-
renciación del producto en el mercado, presentando una homogeneidad y un sistema de
certificación garantizado.

Se ha comprobado, mediante encuestas de mercado, que las marcas de calidad, es-
pecialmente las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) son cada vez más conocidas,
cobrando poco a poco mayor importancia en el consumidor la procedencia del producto.

Además, otra de las causas que justifican el fomento y diferenciación de este tipo
de carnes es el incremento de las importaciones, tanto procedentes de la UE como de pa-
íses terceros, cuya presencia en grandes superficies y supermercados es cada vez mayor,
en detrimento de la producción nacional, que en general es preferida por el consumidor y
que, por el contrario, tiene una mayor presencia en las carnicerías tradicionales. 

El hecho de que entre el 40 y 50 % de las ventas nacionales de carne de vacuno se
produzcan en carnicerías de barrio, refuerza la gran importancia que tiene la atención e in-
formación que puede y debe suministrar el profesional de dichas carnicerías en la venta
de la carne al corte (la preferida por el consumidor). Es aquí donde deben encontrar su
principal nicho de mercado las carnes de calidad diferenciada, especialmente las IGPs por
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su mayores niveles de exigencia, apoyándose en esa confianza e información directa que
el consumidor encuentra en estos puntos de venta.

4.1. Las IGPs de carnes frescas

Existen actualmente en España 15 IGPs reconocidas de carnes frescas de vacuno,
ovino y aves, que comercializaron 34.688 t de carne certificada en 2007, por un valor de
170 millones de euros. De ellas, 10 son de carne de vacuno, 4 de carne de ovino y 1 de
pollo (capón del Prat) (cuadro 5).

CUADRO 5: IGPs de carnes frescas de España

VACUNO: Carne de Ávila

Carne de Cantabria

Carne de la Sierra de Guadarrama

Carne de Morucha de Salamanca

Carne de Vacuno del País Vasco (EUSKAL OKELA)

Ternera Asturiana

Ternera de Extremadura

Ternera de los Pirineos Catalanes (Vedella)

Ternera de Navarra

Ternera Gallega

OVINO: Cordero de Extremadura (1)

Cordero de Navarra

Cordero Manchego

Lechazo de Castilla y León

Ternasco de Aragón

AVES: Pollo y Capón del Prat

Fuente: MARM (Subd. Calidad Diferenciada y Agric. Ecológica)

(1) Pendiente reconocimiento UE

En el cuadro 6 se presentan los datos correspondientes a 2007 (último año publi-
cado por el MARM), del conjunto de las IGPs de carne de vacuno españolas. La mayo-
ría de la carne (más del 85 %) y de los animales certificados (88 %), corresponden a las
IGPs del norte de España que también presentan, por el menor tamaño individual, el mayor
número de explotaciones registradas. 
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En relación a la producción nacional de carne de vacuno, el número de animales sa-
crificados y certificados apenas supone el 5,4 % del total de los sacrificios nacionales, lo
que muestra el considerable recorrido que todavía existe para avanzar en la comerciali-
zación de estas carnes diferenciadas, certificadas y con reconocimiento de la UE.

Hay que señalar también la existencia en España de más de 141 pliegos facultati-
vos de carnes de calidad en vacuno (marcas de garantía) que, si bien con unas exigen-
cias en sus pliegos de condiciones muy inferiores a la IGPs en cuanto a origen o
procedencia, razas, sistema de explotación, alimentación, etc., colocaron en 2007 en el
mercado 561.534 animales (22,6 % de los sacrificios nacionales), con un etiquetado fa-
cultativo que acredita unos ciertos niveles de control, algo superiores a los animales sa-
crificados sin acogerse a estos condicionantes, pero claramente inferiores a los exigidos
en los reglamentos y pliegos de condiciones de las IGPs reconocidas (cuadro 7).

CUADRO 7: Distribución de los sacrificios de vacuno bajo pliegos de etiquetado
facultativo (2007)

Fuente: MARM/FEGA

A título de ejemplo, podría destacarse negativamente que gran parte de los terne-
ros importados para cebo de otros países de la UE se acogen con frecuencia a estos siste-
mas de calidad, tras pasar por los cebaderos españoles, teniendo derecho a solicitar y
cobrar el pago adicional a la carne de vacuno de calidad de las ayudas PAC, que se financia
con el 7% de descuento de todos los pagos a los ganaderos españoles de vacuno.

De hecho, como se aprecia en el cuadro 7, las Comunidades con mayor presencia
de cebaderos intensivos y de mataderos (Aragón y Cataluña), también concentran el mayor

N.º Animales 
Sacrificados

% s/ Total
% s/ Total 
nacional

Galicia 106 0,02 0,00
La Rioja 1.569 0,28 0,06
Cantabria 1.715 0,31 0,07
Murcia 2.069 0,37 0,08
Asturias 2.530 0,45 0,10
Navarra 2.798 0,50 0,11
Baleares 3.093 0,55 0,12
Valencia 3.450 0,61 0,14
País Vasco 5.249 0,93 0,21
Extremadura 9.437 1,68 0,38
Andalucía 10.102 1,80 0,41
Castilla-La Mancha 20.977 3,74 0,85
Castilla y León 72.076 12,84 2,91
Madrid 73.984 13,18 2,98
Aragón 143.674 25,59 5,78
Cataluña 208.705 37,17 8,41
España 561.534 100 22,63
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número de animales certificados y sacrificados bajo estos pliegos facultativos de calidad
(62,76 %), porcentaje que se incrementa hasta casi el 89 % si se añaden Madrid y Casti-
lla y León.

También poseen una calidad bien diferenciada y apreciada por gran número de con-
sumidores, los animales certificados bajo sistemas de producción ecológica. El cuadro 8
presenta los datos por comunidades autónomas de los animales certificados y sacrificados
como ecológicos en 2007 en España. Un total de 8.943 animales (0,36 % del total de los
sacrificios nacionales), según los datos del MARM.

Incorporando todos estos animales a una calificación más amplia y menos estricta
en cuanto a “calidad diferenciada”, se alcanzaría una cifra próxima a 700.000 animales sa-
crificados bajo algún pliego de condiciones facultativo de calidad, aproximadamente el 28
% del total de sacrificios de vacuno en España, repartidos en un 5 % bajo IGPs reconoci-
das, un 22,63 % de otras marcas de garantía y un 0,36 % ecológico.

Destaquemos, finalmente, que se observa en los últimos años un constante incre-
mento de los cada vez más numerosos pliegos facultativos de calidad, y de los animales
que obtienen, gracias a los mismos, el pago adicional a la carne de vacuno de calidad re-
conocida (cuadro 10), en una injusta igualdad de la cuantía percibida por cabeza con los
certificados a través de cualquiera de la IGPs.

CUADRO 8: Distribución de los sacrificios de vacuno
de producción ecológica (2007)

Fuente: MARM/FEGA

N.º Animales 
Sacrificados

% 

Castilla - La Mancha - -
La Rioja - -
Valencia - -
Aragón 25 0,29
Murcia 45 0,50
País Vasco 52 0,58
Cantabria 81 0,91
Baleares 88 0,98
Madrid 193 2,16
Navarra 196 2,18
Asturias 248 2,77
Galicia 400 4,47
Extremadura 640 7,16
Castilla y León 786 8,79
Cataluña 2.067 23,11
Andalucía 4.122 46,09

TOTAL 8.943 100
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Por parte de las autoridades competentes se debería tratar de controlar y homoge-
neizar el nivel de condiciones y exigencias a estas marcas de garantía, entre otras muchas
razones para que el consumidor pueda distinguir –confuso ante el variado etiquetado de
la carne- una simple marca comercial de una marca de garantía, y por supuesto de un sello
de cualquier IGP. Todo ello, además del normal etiquetado obligatorio exigido por la le-
gislación sanitaria y alimentaria.

5. LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA EN EXTREMADURA

5.1. Valor económico y censos

El subsector del ganado bovino de carne representa casi el 11 % de la Producción
Final Agraria de Extremadura (205 millones de euros en 2008), y el 27 % de la produc-
ción ganadera, en su valoración como carne de animales vivos. Esta valoración macroe-
conómica se mantiene año tras año, e incluso sufre leves ascensos y está por encima de la
aportación que hace el mismo subsector a nivel nacional (5,5 % de la Producción Final
Agraria y 15 % de la producción ganadera).

Siguiendo el esquema que se ha hecho para la producción nacional de carne de va-
cuno, dividida en dos fases o etapas (producción de teneros y cebo de los mismos), hay
que indicar que Extremadura es una región fundamentalmente productora de terneros para
vida (“pasteros”), es decir, de la primera fase de la producción cárnica. 

Existían a 31 de diciembre de 2008 más de 430.000 vacas (cuadro 2); de ellas
426.054 de “no ordeño” o nodrizas, que representaban el 22% del censo nacional. Según
los datos del cuadro 2 los censos de reproductoras de orientación cárnica de Extremadura
crecieron un 7,3% en 2008 respecto a 2007, al contrario que en España, en que tras varios
años de crecimiento sostenido, descienden por primera vez en 2008, en este caso un 6%.

Pero el crecimiento de los censos de vacas de orientación cárnica en Extremadura
y en España es un hecho constante e ininterrumpido desde hace muchos años, especial-
mente desde el ingreso de España en la entonces CEE, como se observa en el cuadro 3,
que muestra la trayectoria 1986-2008.

La sustitución del vacuno de leche por el vacuno para carne y de parte del censo de
ovino por bovino de carne, son las razones fundamentales de esta variación al alza, así
como el progresivo incremento de la carga ganadera de las explotaciones, tanto por razo-
nes económicas como, sobre todo, por las ayudas de la PAC (prima a la vaca nodriza).

5.2. Los sacrificios y la producción de carne

Sin embargo, las cifras de producción cárnica bovina de Extremadura no tienen
nada que ver con la posición y cuota nacional antes señalada. Según el cuadro 1, los sa-
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crificios de bovino en los mataderos de Extremadura en 2008 (107.854 animales), apenas
suponen un 4,35 % de los nacionales y tan sólo hace unos años (2003), no llegaban ape-
nas al 1%. Pero lo que todavía empeora la situación es la baja cuota de sacrificio sobre la
producción potencial de la región, que según un cálculo aproximado no debería bajar de
300-325.000 terneros anuales destinados a cebo y sacrificio.

Si descontamos de las cabezas totales de vacuno sacrificadas en 2008 las vacas de
desecho (una media de 11.000 vacas/año), quedarían unos 97.000 animales sacrificados
correspondientes a las categorías de terneras, novillas y toros, que componen el cuadro de
abastecimiento básico del mercado según las clasificaciones oficiales. A esta cantidad hay
que restar también más de 34.000 animales sacrificados en 2008, nacidos en otras CC. AA.
y procedentes básicamente de cebaderos de las provincias de Toledo, Salamanca y Ávila,
con destino casi exclusivamente a un matadero de la provincia de Cáceres (Almaraz). Se
reducirían entonces a tan sólo 63.000, los animales nacidos, cebados y sacrificados en la
región en 2008 procedentes del censo de vacas de Extremadura.

Frente a la cifra potencial de sacrificio antes citada ello supone un 20-21%; por-
centaje, no obstante, incluso superior al que representan los sacrificios de ovino en rela-
ción al censo de esta especie en la región.

De aquí se deduce que los 250.000-260.000 terneros extremeños restantes se ven-
den, en su mayoría como “pasteros”, para ser cebados y sacrificados en otras regiones, o
bien, como más adelante veremos, se engordan en Extremadura pero se envían a sacrifi-
car a mataderos de otras regiones.

Otro cálculo aproximado puede hacerse a partir de los 186.000 animales que soli-
citaron en 2008 en Extremadura la prima de sacrificio (179.853 animales pagados).

Descontando un 12-13 % de solicitudes correspondientes a vacas y/o toros de des-
echo (unas 23.000 cabezas), el resto (163.000), correspondería a animales de cebo para
carne, cifra que habría que dividir en los 63.000 animales de origen y sacrificio en Extre-
madura y otros 100.000 aproximadamente, también de origen y cebo en Extremadura pero
sacrificio en otra comunidad autónoma. Esto indica que se ceban alrededor de la mitad del
potencial de producción de la región. El resto (187.000 terneros), se venden al destete y
se ceban y sacrifican en otras CC. AA.

5.3. Los problemas del cebo en la región

Las causas del “no cebo” en Extremadura se han tratado y analizado en numerosas
ocasiones, conscientes ganaderos y administración autonómica, de que gran parte del valor
añadido sale del territorio regional y de que el ternero “pastero” es un producto inaca-
bado, de escasa tipificación y muy sensible a las oscilaciones de precio derivadas de la de-
manda, mayor o menor, de los cebaderos del centro y noreste peninsular. Demanda que
en ocasiones ha estado muy distorsionada como consecuencia de restricciones al movi-
miento de animales derivadas de problemas de sanidad (Lengua Azul fundamentalmente),
con graves repercusiones estacionales en los precios.

Algunas de las causas económicas del “no cebo”, especialmente por parte de los ga-
naderos de vacas nodrizas, puestas ya de manifiesto en diversos trabajos de otros autores
serían: 
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- Necesidad de financiación adicional, por la falta de liquidez monetaria para alar-
gar un mínimo de 6 meses la estancia del animal en la explotación, hasta la edad y peso
de sacrificio. Los costes del pienso son fundamentales a estos efectos.

- Escaso y a veces nulo diferencial de beneficio entre la venta al destete del animal
(que generalmente se cobra en finca y al contado) y la venta del ternero cebado a mata-
dero. Los costes de la alimentación en la fase de cebo, el transporte y los gastos de sacri-
ficio por un lado, más el habitual aplazamiento del pago en la mayoría de los mataderos,
encarecen los costes totales de producción del animal cebado. A todo ello hay que añadir
el factor riesgo, por la más larga estancia del animal en la explotación y posibles acci-
dentes sanitarios y/o mortandad.

- Existe en Extremadura una gran concentración de la demanda en cuanto a esta-
blecimientos de sacrificio de cierta capacidad. Solamente existe un matadero con una im-
portante red comercial, nacional y de exportación, el cual realiza el 67 % de los sacrificios
de la región, importando además más de 30.000 animales de otras regiones para su sacri-
ficio. El resto se trata de establecimientos industriales de menor capacidad, especialmente
por tener limitadas sus ventas al área provincial o regional.

- La contradicción comercial del mercado, reside en que por un lado se “importan”
a la región más de 34.000 animales cebados para sacrificio, y por otro se “exportan”, más
o menos cebados, unos 100.000, para ser sacrificados en otra comunidad autónoma. Evi-
dentemente deben ser razones de precio y/o forma de pago, absolutamente legítimas en el
libre comercio, las que influyen en este sentido.

- También se puede citar como causa del no cebo la falta de instalaciones adecua-
das, especialmente en las pequeñas explotaciones, con difícil acceso para camiones pesa-
dos en muchas de ellas. Para solucionarlo se ha intentado en numerosas ocasiones la
construcción de cebaderos de tipo asociativo, algunos de los cuales ya están funcionando
con éxito desde hace tiempo (COPAL, ACOREX, COPRECA, Monesterio), mientras se
estudia actualmente la creación de otros nuevos.

- Finalmente, aparte de las importantes razones expuestas, existe también una cierta
apatía, incluso falta de interés o iniciativa para emprender la actividad de cebo, especia-
lemente por parte de los ganaderos de vacas nodriza, siendo muy difícil romper la inercia
del tradicional sistema de producción de terneros al destete. 

- A estos efectos, los sistemas de ayudas y subvenciones de la PAC han sido muy
importantes en la consecución de los objetivos de cebo y sacrificio, como se verá más
adelante. No obstante, debieran ser las exclusivas razones del mercado con un precio ra-
zonable para la carne en canal, las que inclinaran a los empresarios del sector al cebo y
sacrificio de los terneros en la región.

5.4. El efecto en Extremadura del desacoplamiento de las ayudas PAC

Como se ha repetido anteriormente, Extremadura nunca ha sido una región tradi-
cional de cebo de terneros. Sin embargo, las ayudas establecidas en su día en la PAC para
los bovinos machos (prima especial), sobre todo a partir de la reforma de 2001, consi-
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guieron incrementar, aunque levemente, el número de animales cebados en la región (cua-
dro 9), y otro tanto puede decirse de la prima de sacrificio. Sin embargo, el incremento más
notable se produce desde 2002 a 2005 en ambas primas, fundamentalmente –aparte del es-
tímulo económico de las ayudas PAC- por la práctica imposibilidad de vender terneros
“pasteros” a otras regiones, debido a las limitaciones de movimiento de animales por la
aparición de la Lengua Azul. Se hizo así casi obligado en muchos casos cebar los anima-
les en las propias explotaciones hasta su salida para sacrificio.

Estas circunstancias empujaron por primera vez al subsector del vacuno extremeño
a cerrar el ciclo productivo en la región, con el consiguiente incremento del valor añadido. 

Paralelamente, los ganaderos de Extremadura han ido adquiriendo derechos de
prima de vaca nodriza año tras año, como también se aprecia en el cuadro 9, en su gran
mayoría procedentes de transferencias de derechos de otras comunidades autónomas y, en
muy escasa medida, de la Reserva Nacional. Tras Castilla y León con 397.812 derechos,
Extremadura, con 318.487 derechos correspondientes a 6.132 ganaderos en 2008 (22,4 %
del total nacional), ocupa el segundo lugar de las CC. AA. en cuanto a número de dere-
chos de vaca nodriza.

CUADRO 9: Animales solicitados para las distintas primas de la PAC al sector
vacuno (Extremadura)

(1) Último año de primas acopladas

Fuente: MARM y Consejería de Agricultura (Junta de Extremadura)

La entrada en vigor en 2006 de la Reforma Intermedia de la PAC cambió total-
mente, sin embargo, la trayectoria positiva del cebo y sacrificio de animales.

De las cuatro opciones de desacoplamiento contempladas en la reforma del sector
de la carne de vacuno y potestativas de cada Estado Miembro, el entonces Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), eligió la de mantener acopladas al 100 % la
prima a la vaca nodriza y al 40 % la prima de sacrificio; desacoplando el resto de la prima

Año Vaca Nodriza
Prima especial 

(Bovinos machos)
Prima Sacrificio 

(>8 meses)

2000 289.287 65.520 62.104

2001 295.220 65.126 94.721

2002 299.879 69.266 108.473

2003 304.674 76.679 123.781

2004 310.371 86.658 144.661

2005 312.380 118.411 (1) 215.533 (1)

2006 314.544 - 186.988

2007 317.250 - 152.141

2008 318.487 - 186.117
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por sacrificio, la prima especial por bovino macho (cebo) y la totalidad de las primas por
extensificación.

Esta elección estuvo sin duda influenciada en su día por algunos grupos de presión
y asociaciones de la producción de carne de nuestro país, con el propósito de mantener,
por tiempo más o menos indefinidido, y sin necesidad de producir, las ayudas de la PAC
que habían venido recibiendo los grandes cebaderos desde la reforma de 1992. Además,
en bastantes casos, bordeando la legalidad, al dividir artificialmente las grandes y media-
nas unidades de producción para cebo entre sociedades y/o familiares, con el fin de al-
canzar en cada una de ellas el máximo de 90 animales machos primables por explotación.
Asimismo, era “normal” arrendar, casi siempre ficticiamente, superficies de pastos y/o
forrajes en cualquier región, para así justificar la extensificación y poder cobrar esta prima.

Pues bien, aún conociendo esta situación, el MAPA decide en 2005 desacoplar to-
talmente la prima especial al bovino macho, tomando como referencia el periodo 2000-
2001-2002.

Ambas decisiones causan un gran perjuicio en la región, castigando a Extremadura
en comparación a las CC. AA. en las que ya era tradicional, desde años atrás, el cebo de
terneros.

Como señalábamos, se había crecido aceptablemente en las cifras de cebo y sacri-
ficio en los últimos años previos a la reforma, de manera que 118.411 animales cobraron
la prima de cebo en 2005 y 215.533 la prima de sacrificio (cuadro 9). Es importante des-
tacar que el incremento notable del año 2005, fue también inducido en gran parte por la
prima adicional complementaria potestativa de la comunidad autónoma, que se otorgó en
dicho año a los bovinos cebados y a los animales certificados bajo la IGP Ternera de Ex-
tremadura. Todo ello, y lo que es más importante, unos precios razonables de la carne y
de los piensos, contribuyeron en 2005 y 2006 a la subida de la actividad de cebo y sacri-
ficio.

Sin embargo, en el periodo de referencia tomado para el desacoplamiento en Es-
paña, la media de primas para los bovinos machos fue en Extremadura tan sólo de 66.637
animales, y la de sacrificio de 88.432 animales, cifras muy inferiores a las del 2005. El per-
juicio, tanto de la modalidad de desacoplamiento elegida como –sobre todo- del periodo
de referencia, fue manifiesto. Por el contrario, regiones sin ningún peso en la cabaña na-
cional de vacas nodrizas, pero con una tradicional y abundante presencia de cebaderos de
gran tamaño (Cataluña, Aragón), consiguieron incorporar al pago único las ayudas perci-
bidas, sin ninguna obligación de seguir engordando animales a partir de 2005.

Esta situación supuso que el incremento de cebo y sacrifico experimentado en Ex-
tremadura se ralentizara en los años siguientes, ante la ausencia del incentivo de ambas
primas, disminuyendo claramente las cifras de la prima de sacrificio, especialmente en
2007, al coincidir también con un año de muy bajos precios de la carne en el mercado y
una notable subida de los precios de los piensos.

5.5. Las ayudas a la producción de carne de calidad diferenciada

A partir del artículo 69 del Reglamento (CE) 1.782/2003 del Consejo (Reforma In-
termedia de la PAC), se crearon en España los pagos adicionales al sector vacuno, dota-
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dos con los fondos procedentes del 7 % de retención (disminución), de todos los pagos a
dicho sector. Se trata del pago adicional a la vaca nodriza y del pago adicional a la pro-
ducción de carne de vacuno de calidad reconocida oficialmente sobre el que a continua-
ción haremos algunas reflexiones.

En el apartado 4 de este capítulo, relativo a la producción de carne de calidad dife-
renciada y en los cuadros 5, 6, 7 y 8, figuran los datos de las distintas IGPs de España de
carne de vacuno, de las marcas de garantía y de la producción ecológica, respectivamente.
Para primar la totalidad de estos animales que se sacrifican bajo pliegos de condiciones
facultativos por encima de las habituales exigencias normativas, se destinan tan sólo 7
millones de euros a nivel nacional, que han dado como resultado las exiguas primas por
cabeza certificada y sacrificada que se presentan en el cuadro 10, junto con los datos de
los animales primados en Extremadura y España. Con cantidades como las citadas es im-
posible incentivar estas producciones de calidad que, si bien deben ser el futuro de la
carne de vacuno, todavía su valoración en el mercado, por encima de las carnes no dife-
renciadas, no se ha conseguido plenamente.

Este pago adicional, como se ha dicho anteriormente, no distingue ni aplica bare-
mos diferentes para diferenciar y primar los animales certificados por una IGP, con im-
portantes condiciones derivadas de la pertenencia a determinadas razas, modos de
alimentación y explotación, manejo y carga ganadera, etc., de los animales certificados
bajo pliegos facultativos, como marcas de garantía o de calidad, en su mayoría proce-
dentes de cebaderos intensivos que se nutren en gran medida de terneros de importación,
de razas y orígenes variados y condiciones sanitarias poco conocidas. Al percibir todos la
misma cuantía unitaria se está penalizando indirectamente a las IGP.

De los datos del cuadro 10 puede deducirse que tan sólo el 25 % de los animales
que perciben en España este pago adicional pertenecen a una IGP, habiendo aumentado
su número tan sólo en un 7,5 % entre 2006 y 2008. Por el contrario, los certificados me-
diante pliegos facultativos de calidad (muy relacionados por otra parte con la fabricación
y distribución de piensos), aumentan un 27 % en el mismo periodo.

Algo similar puede referirse en Extremadura, donde tan sólo un 18-20 % de los
animales que perciben este pago a través del Organismo Pagador de Extremadura perte-
necen a una IGP; en su práctica totalidad inscritos y certificados por Ternera de Extre-
madura (alrededor de 5.000). El resto, aproximadamente unos 20.000, se certifican bajo
otros pliegos de calidad o pertenecen a la ganadería ecológica.

Según datos del MARM (cuadros 7 y 8), 9.437 cabezas bovinas se sacrificaron en
la región bajo estos pliegos y 640 se produjeron en condiciones ecológicas en 2007.
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CUADRO 10: Pago adicional a la producción de carne de vacuno de calidad
reconocida oficialmente

Fuente: FEGA y Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura

(1) Datos aproximados. (2) Sin la modulación: 4% en 2006. 5% en 2007 y 2008

La diferencia, hasta los algo más de 25.000 animales pagados en dicho año (unos
10.000), se supone que fueron sacrificados fuera de la región bajo alguna de estas marcas
de calidad, aunque perteneciendo a ganaderos que cobran las ayudas PAC a través del Or-
ganismo Pagador de Extremadura.

En nuestra región existe una única IGP de carne fresca de vacuno reconocida, la IGP
Ternera de Extremadura, definitivamente refrendada por la UE mediante el Reglamento
(CE) de la Comisión 1.437/2004, de 11 de agosto de 2004, aunque la actividad real en
cuanto a sacrificio y certificación comenzó prácticamente en 2003.

Los hechos referidos anteriormente (problemas del no cebo, falta de sacrificio en
la región y desaparición de la prima especial), también han afectado a la IGP. Se creció
rápidamente entre 2003 y 2005, manteniéndose en 2006 –año de buenos precios para la
carne de vacuno-, disminuyendo ligeramente en 2007 para recuperarse después en 2008
(cuadro 11). Es decir, una trayectoria bastante similar a la que han sufrido en la región los
datos de los animales destinados a cebo y sacrificio.

CUADRO 11: Datos de la IGP Ternera de Extremadura

Año
Ganaderías

inscritas
Cebaderos
inscritos

Industrias
inscritas

Animales 
sacrificados

Animales
certificados

Carne
Certificada

(t)

Peso medio
canal 

certif. (Kg)

2003 262 135 7 1.417 1.370 375 273,30

2004 300 163 8 2.558 2.509 727 289,64

2005 390 235 13 7.272 7.143 2.010 281,30

2006 410 258 13 7.216 6.988 1.990 284,70

2007 434 278 13 6.047 6.035 1.772 293,62

2008 464 293 13 6.342 6.287 1.842 293,01

Año

España Extremadura

% s/
España

N.º Animales N.º 
Solicitu-

des

Importe (2)
(Eur/cab)

N.º Animales Nº So-
licitu-

des

Importe
pagado

(€)IGP Otros Total IGP Otros Total

2006 125.500 349.667 475.167 11.845 14,73 5.018 22.191 27.209 508 334.208 4,77

2007 132.000 395.495 527.495 13.000 (1) 13,27 6.000 (1) 19.340 (1) 25.340 444 336.285 4,80 

2008 135.000 (1) 443.644 (1) 578.644 12.117 12,097 6.000 (1) 22.156 (1) 28.156 436 340.605 4,86 
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Pese a las dificultades señaladas y al escaso apoyo económico por la vía de las
ayudas, la producción de carne de vacuno de calidad diferenciada debe seguir
promocionándose ante el consumidor como respuesta a sus necesidades y
preocupaciones por la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

La promoción en los puntos de venta y la consiguiente valoración adicional del
producto certificado, deben ser los objetivos fundamentales de actuación en este segmento
de las carnes de calidad, con el fin de compensar al ganadero de las importantes exigen-
cias añadidas sobre las normales de la producción.

6. CONCLUSIONES

Extremadura, pese a poseer el 20 % del censo nacional de vacas de carne, solo re-
presenta el 4,5 % de la producción española de carne de vacuno. La causa de esta gran di-
ferencia es el escaso sacrificio y transformación de los terneros producidos en nuestra
región. No sólo se trata de la falta de mataderos con capacidad suficiente, que también,
sino de la práctica ausencia de una segunda transformación en cuanto a salas de despiece
para la distribución en canales de comercialización a nivel nacional o internacional.

La concentración regional de la demanda en prácticamente dos o tres mataderos,
frente a una oferta de animales dispersa, salvo el caso de algunas cooperativas, hace que
los precios percibidos no sean en muchos casos atractivos para el cebo por parte de los ga-
naderos productores de terneros “pasteros”, que o bien optan por venderlos a cebaderos,
en su mayoría de otras CC. AA., o bien, aún encontrando rentable el cebo en su explota-
ción, optan después por venderlos a mataderos de otras regiones, sin duda por su mejor
precio, pese a los cada vez más importantes costes de transporte.

Se han comentado críticamente también los perjuicios causados a nuestra produc-
ción bovina por la nueva situación creada en la PAC, con el desacoplamiento de las ayu-
das y el periodo de referencia elegido, así como la escasa cantidad asignada a las primas
de carne de calidad diferenciada. Sin embargo, es el libre mercado en España y en la UE
y las leyes de oferta y demanda, las que gobiernan el comercio y marcan los precios y no
podemos escudarnos en otras razones, más que en las estrictamente dependientes de la
libre iniciativa empresarial, para justificar la ausencia de la segunda etapa (cebo y sacri-
ficio), de la producción cárnica en Extremadura.

La trayectoria pasada y las expectativas del consumo interno no son ahora positi-
vas, aún estando muy por debajo del de los países de la UE. Pero es de esperar que –su-
perada la crisis económica- se reactive, tanto el consumo interno español como las
exportaciones, especialmente a Portugal, nuestro principal cliente, para las que Extrema-
dura goza de una inmejorable situación geográfica.

En cualquier caso, y aunque el camino es muy lento, la apuesta por el incremento de
la producción a través de las carnes con certificación de calidad, especialmente bajo IGPs,
debe ser el objetivo a conseguir, en la confianza de que el consumidor, tarde o temprano, es-
tará dispuesto a asumir en el precio el incremento del coste de producción que suponen estas
carnes para los ganaderos acogidos a los sistemas de calidad y origen reconocidos.
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14. LA REFORMA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL Y EL ESTADO DE LA
CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS
HUMANOS EN EL SECTOR AGRARIO EN
EXTREMADURA

Margarita Sánchez Blázquez

1. INTRODUCCIÓN

En el sistema educativo español, hasta finales del siglo XX, la formación Profesional
en su conjunto ha sido marcadamente subsidiaria y marginal; en este contexto, la Formación
Profesional Agraria lo ha sido aún más. En España, en lo que va de siglo XXI, si bien la for-
mación profesional ha recuperado posiciones en relación a las enseñanzas secundarias, sigue
teniendo un peso notablemente inferior con respecto al Bachillerato Superior.

Si la dimensión estratégica de la formación profesional era indiscutible en las so-
ciedades industrializadas, lo va a ser aún más en las sociedades postindustriales o llama-
das del “conocimiento”, a las que por otra parte, estamos irremisiblemente abocados y, en
las que,  el valor fundamental radica, no tanto en las mercancías cuanto en  el control  de
los flujos y contenidos de la  información y del conocimiento. 

Este modelo nuevo de sociedad está generando profundas transformaciones en los
sistemas productivos, en la organización social y en los modelos culturales, que están exi-
giendo actuaciones en materia de formación que favorezcan la adaptación, el reciclaje y
la puesta a punto de las cualificaciones con respecto a las necesidades del mercado labo-
ral y para que los individuos no sucumban en sus procesos de integración social y cultu-
ral a sociedades sometidas a profundos y continuos cambios.

En España, como en sus contextos más inmediatos, se está viviendo un proceso de
profundo cambio en los sistemas de formación profesional, obligados a adaptarse a un
nuevo modelo de sociedad radicalmente diferente y en permanente cambio.

En este tipo de sociedades, el sector agrario reduce aún más su presencia y modi-
fica sustancialmente su naturaleza. Con todo, sigue siendo imprescindible  en la definición
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de los modelos culturales de lo rural. En muchas ocasiones se habla ya de la transforma-
ción de la “explotación agraria” en “explotación rural”, entendiendo ésta como un mo-
delo de diversificación e intensificación productiva, en donde se integran, junto con las
actividades productivas más tradicionales, otras opciones complementarias en los ámbi-
tos del turismo rural, el medio ambiente, la artesanía y los servicios.

Se refuerzan  los conceptos de la multifuncionalidad  de la agricultura y la diversi-
ficación de actividades en el medio rural. Todos estos cambios están influyendo de forma
definitiva en el perfil del profesional agrario del siglo XXI, o lo que es lo mismo, en la apa-
rición de  una nueva identidad social para el agricultor/ganadero, segmento social que ya
desde los años 70-80 se encuentra  inmerso en una pérdida de identidad en un mundo de
acelerados cambios.

Siendo conscientes de que el desarrollo del sector agrario debe superar múltiples
hándicaps, que necesita de múltiples vías y líneas de apoyo para ello, no es menos cierto
que en la actualidad, sin la formación y cualificación de su mano de obra, cualquier tipo
de desarrollo sería empresa imposible.

2. EL NUEVO MODELO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El modelo de formación profesional  que se implanta con  la reforma educativa de
los años 90, se define en base a dos subsistemas, el de Formación Inicial  y  el de Forma-
ción Continua. Dos subsistemas estancos, para destinatarios bien definidos, en el que no
existe un sistema conjunto de reconocimientos, ni acreditación y, en el que realmente,
sólo  tienen validez los títulos de la Inicial en todos sus niveles. Es un modelo práctica-
mente vigente en la actualidad  mientras se pone en marcha definitivamente la reforma y,
que no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades formativas del sistema productivo.   

Por otra parte, en Europa, cada país adopta su propio modelo de formación profe-
sional en respuesta a sus propias estructuras sociales y económicas, con lo que la movili-
dad de los trabajadores y el reconocimiento mutuo, son empresas prácticamente inviables.

En marzo del 2000, el Consejo Europeo de Lisboa, partiendo de la constatación de
que los países de la Unión se encuentran bajo los imperativos de la globalización de la eco-
nomía en el marco de las sociedades del conocimiento, adoptó el siguiente objetivo es-
tratégico: antes de concluir el 2010  la UE tenía que convertirse en la economía basada
en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económica-
mente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. 

En el año 2002, con la Declaración de Copenhague, los Estados europeos se com-
prometen a iniciar un proceso de cooperación intensificada en materia de formación pro-
fesional, reclamando la convergencia por medio de instrumentos como la transparencia,
la calidad formativa, el reconocimiento mutuo de competencias y cualificaciones, el des-
arrollo de la movilidad y el acceso a la formación permanente.

Con este fin, la Unión pone en marcha una serie de instrumentos tendentes a esta-
blecer la convergencia en el marco de la educación técnico-profesional con objeto de po-
sibilitar y favorecer la movilidad de los trabajadores y aumentar la competitividad. Entre
éstos destacan: 1) el acuerdo Marco de acción para el desarrollo de las competencias y
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las cualificaciones, formulado por las organizaciones empresariales y sindicales euro-
peas en 2002;  2) la Directiva 36/2005 del Parlamento Europeo del Consejo relativa al re-
conocimiento de cualificaciones profesionales, de movilidad laboral en el espacio
europeo para profesiones reguladas, que requieran una acreditación para el ejercicio de
la profesión por comportar riesgos para la salud o seguridad de las personas; 3) y la Pro-
puesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo en torno a la creación
del “Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente” EQF (MEC)
en 2006.

El MEC  cubre  la enseñanza general y la de adultos, la educación y formación pro-
fesional y la educación superior. Contempla  ocho niveles que abarcan toda la gama de
cualificaciones, desde las  obtenidas al final de la enseñanza obligatoria, hasta los más
altos niveles académicos y profesionales. De carácter voluntario, se ha fijado como fecha
límite el 2010 para que los diferentes países relacionen los niveles de  cualificación de sus
sistemas nacionales con el EQF. El año 2012 es  el tiempo máximo para que los países ga-
ranticen  acreditaciones oficiales que contengan una referencia al nivel del EQF corres-
pondiente. El marco supone un lenguaje común para las cualificaciones, lo que ayudará
a los diferentes Estados miembros a converger en los sistemas de formación utilizando  un
lenguaje finalmente común de acreditaciones.

El sistema se encuentra en fase de aplicación en el área de la educación superior
(ECTS) y en etapa de consulta en el área de la formación profesional, con el prototipo de-
nominado “Créditos de aprendizajes europeos para la educación y formación profesio-
nal” (ECVET).

El Informe de seguimiento  realizado en el 2006 sobre el Programa de Educación
2010, señala que todos los países de la UE han iniciado reformas en la dirección indicada,
y aunque realmente resta mucho por hacer, lo que nadie pone en duda es que este proceso
de convergencia  no tiene marcha atrás. 

El modelo de formación profesional español no puede analizarse  aisladamente de
lo que ocurra en la UE; forma parte de esta estrategia compartida con los otros 26 Esta-
dos miembros en materia de formación. Su actual configuración pasa por la integración
de los dos subsistemas, el de la formación inicial y la formación para el empleo (que en-
globa lo que se conocía como ocupacional y continua), entendiendo el proceso de forma-
ción como un continuo, y en el que todo puede ser evaluable, acreditado y reconocido.

El primer paso para esta reforma se da en España a finales del siglo XX con la cre-
ación el Instituto Nacional de Cualificaciones (RD 375/1999), auténtica revolución al
abogar por una formación permanente a lo largo de toda la vida, validable y a integrar en
el sistema de cualificaciones, incluyendo el aprendizaje  derivado de la misma práctica la-
boral (experiencia). El segundo gran paso tiene lugar con la promulgación de la Ley Or-
gánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP), que
básicamente tiene por finalidad  ordenar el sistema integral de la formación profesional,
las cualificaciones y la acreditación a través de diversas modalidades formativas. 

Dos dimensiones claves se derivan de esta concepción de la nueva formación pro-
fesional, el carácter sistémico y permanente de la formación profesional. La dimensión
sistémica se deriva de la integración de todos los subsistemas formativos y modos de
aprendizaje, a través de los instrumentos y normas necesarias, no sólo para la adquisición
de las competencias necesarias para el desarrollo de la vida profesional y personal, tam-
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bién con la definición de los mecanismos de reconocimiento y acreditación de esos apren-
dizajes. (Homs, 2008)

El aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida no es un concepto nuevo, tiene
un largo recorrido histórico en Educación, pero de ser algo marginal, adquiere entidad
propia, pasando a ser una máxima y un lema que expresa la permanente  necesidad de for-
marse a lo largo de toda la vida (como un continuo) para dar respuesta a una sociedad  (la
del conocimiento) y un mercado laboral en profundo y permanente cambio.

El sistema nacional de cualificaciones y formación profesional está constituido por
una serie de instrumentos entre los que destacan: el Catálogo Nacional de Cualificacio-
nes Profesionales (regulado por el R.D 1128/2003 y modificado por el RD 1416/2005)
que se organiza verticalmente por niveles de cualificación (5) y horizontalmente por fa-
milias profesionales (26); el Catálogo Modular de Formación Profesional; el procedi-
miento de reconocimiento –evaluación y acreditación – de las competencias
profesionales; las iniciativas de evaluación  y mejora de la calidad del propio sistema;
así como el dispositivo de información y orientación profesional.

Se está avanzado significativamente en la renovación y ampliación de títulos con
la consecuente ampliación de la oferta formativa en un duro empeño de acercarse lo má-
ximo posible  a las demandas del sistema productivo en términos de formación y, se están
definiendo  y articulando  los procedimientos de acreditación de competencias, con la po-
sibilidad de efectuar acreditaciones parciales y acumulativas que terminen definiendo ca-
rreras e itinerarios profesionales personalizados. En fase de borrador y no exenta de
dificultades, está la normativa específica sobre acreditación de cualificaciones  de los
aprendizajes adquiridos a partir de la experiencia laboral, dimensión con nula tradición en
nuestro país a diferencia de otros Estados de la UE.

Con la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que se vincula con la Ley Orgánica
5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y los Reales Decretos
1538/2006 y 395/2007 por los que se regula la ordenación de la formación profesional
del sistema educativo y el sistema de formación profesional para el empleo respecti-
vamente, se corona la normativa básica de formación profesional en  España, faltando por
regular aún la formación adquirida por la experiencia laboral.

La reforma efectuada, no afecta tanto a  los programas específicos existentes en el
modelo anterior, cuanto a su articulación y validación en base al Catálogo Nacional de las
Cualificaciones, a su extensión y flexibilidad.

La ordenación básica del sistema educativo corresponde al Estado, por lo que todo
lo referido para el ámbito nacional afecta de igual modo a nuestra Comunidad Autónoma,
que en sintonía con  la normativa nacional,  prevé la creación del Instituto Extremeño
de las Cualificaciones y Acreditaciones como organismo de apoyo técnico al Instituto
Nacional y al Consejo de la Formación Profesional (Decreto 26/2009, de 27 de febrero,
por el que se aprueban los estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo). Y en el
ámbito de la gestión, que es el que le corresponde, tiene un desarrollo normativo en per-
fecta sintonía con lo que está ocurriendo a nivel nacional, tanto para cuestiones que tie-
nen que ver con la FP Inicial, como para la FP para el Empleo (caso del Decreto 158/2008,
de 25 de julio, por el que regula el subsistema de formación profesional para el em-
pleo en Extremadura).
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3. LOS NIVELES DE FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS
ACTIVOS AGRARIOS EN EXTREMADURA

Extremadura, sigue siendo un ámbito escasamente poblado; según el avance del
Padrón Municipal  a 1 de enero de 2009, cuenta con una población de 1.100.000 habi-
tantes. La tasa de actividad es inferior a la media nacional en 6 puntos (54,07%), y en los
momentos actuales, con los efectos de la crisis del 2007, tiene una tasa de paro del 21,75%
frente al 17,36% de paro nacional (datos del primer trimestre de 2009 de la Encuesta de
Población Activa).

Cuenta con un sistema productivo en el que el peso del sector agrario sigue siendo
importante  en términos de empleo, de  más del doble de lo que ocurre en el ámbito na-
cional, con una población activa del 11,5% frente al 4,6% en España. A pesar de esta po-
breza de recursos humanos, sigue manifestando importantes desajustes estructurales y un
profundo desequilibrio en su estructura económica, hecho que la incapacita para poder
competir en los mercados interregionales e internacionales (Blanco y Pérez, 2003). 

En general, los países desarrollados, a pesar de las exigencias de las sociedades in-
dustrializadas en términos de formación, manifiestan una población con importantes de-
ficiencias en términos de cualificación. Según datos referidos a 2004,  75 millones de
ciudadanos de la UE estaban poco cualificados, lo que equivalía  a un 32% de la mano de
obra. La escasa cualificación del tejido productivo es mucho más evidente en nuestro con-
texto más inmediato, España y, en el sector que nos ocupa.

A diferencia de otros sectores, en el agrario, la tradición y la experiencia son las
fuentes principales de los conocimientos profesionales, lo que choca frontalmente con
una sociedad cada vez más compleja, tecnificada y competitiva. Tan es así, que los estu-
dios primarios, el certificado de escolaridad y el graduado escolar son los niveles más re-
presentados. Los datos de cualificación de los efectivos del sector agrario en Extremadura
así lo ponen de manifiesto: el 95,01 de los jefes de explotación tienen una formación ba-
sada únicamente en la experiencia,  y sólo un 5% tiene formación agraria específica (bien
de carácter secundario (FP el 0,99%), bien de carácter universitario (el 0,95%), bien otras
formaciones agrarias (3%)). Como podemos comprobar, a pesar de lo drástico de los datos
referidos, la situación  es significativamente mejor que a nivel nacional.

CUADRO 1: Jefes de Explotación según niveles de formación (%)

Fuente: Elaboración propia según datos de estadísticas agrarias y educativas.

Las consecuencias de todo ello son  importantes problemas a la hora de adquirir ma-
yores habilidades o profundizar en la formación: la baja formación o el desconocimiento
mayoritario de idiomas y del uso y manejo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación y las mayores dificultades para la competitividad y la adaptabilidad.

Experiencia 
práctica

FP Agrícola
Formación 

Universitaria
Otra Formación

agrícola

Extremadura 95,01 0,99 0,95 3,04

España 96,65 0,64 0,98 1,73
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En 2006, la Comisión Europea emite una comunicación sobre la eficiencia y la
equidad de los sistemas europeos de educación y formación, en la que insistía en que las
personas poco cualificadas están cada vez más expuestas al desempleo y la exclusión
social. En este sentido, las reformas educativas puestas en marcha en Europa y España,
tienen como objetivos prioritarios, adaptar los sistemas educativos a las necesidades de los
mercados laborales y mejorar la eficiencia de los mismos.

Contextualizado el tema, vamos a referir muy brevemente algunos datos de interés
del área de la formación profesional agraria en Extremadura, tanto del  subprograma  de
la FP Inicial como del de la FP para el Empleo.

3.1. La Formación Profesional Agraria Inicial (FPI)

Depende de la administración educativa y es la que ofrece una formación de base, je-
rárquicamente programada y con la que se obtiene un título que capacita para el ejercicio de
una profesión. En el área de la Formación profesional los programas y niveles con los que nos
podemos encontrar son: los Ciclos de Grado Medio (CGM) y los de Grado Superior (CGS)
con los que se obtiene el Título de Técnico o Técnico Superior en la modalidad cursada.

Desde el 1 de enero de 2000, en que la Junta de Extremadura asume las competen-
cias en materia de educación, los estudios de formación profesional son sin duda, los que
en el conjunto del sistema educativo han crecido más, tanto en el número de alumnos, de
títulos, como de Centros. En los tres casos se han triplicado, hasta alcanzar los 364 ciclos
en la actualidad y  la cifra de 11.576 alumnos matriculados.

La tasa de alumnos que hacen estudios de Formación Profesional en relación al
conjunto de la Secundaria Superior es del 39,12%, algo más reducida que a nivel nacio-
nal que se sitúa en el 42,5%.  En este marco, la familia agraria se ha caracterizado histó-
ricamente por ser una formación marginal en el seno de la formación profesional, aún hoy
es poco significativa: a nivel nacional supone un 1,9% de los CGM y un 1,7% de los CGS.
En Extremadura, con ser más significativa, tampoco tiene el peso que le correspondería
según la importancia del sector: es el 3,5% respecto a las enseñanzas de FP. En lo que va
de siglo ha ganado solamente dos décimas en número de alumnos, y en títulos ofertados
ha disminuido.

La disminución en la oferta de títulos tiene mucho que ver con la demanda, ya que
ésta se  concentra en los CGM,  en el de Trabajos Forestales y Conservación del Medio
Natural con más del 70% de la misma, seguido del de Explotaciones Agrícolas Intensivas
con un 20%, y el resto al de Jardinería. En los CGS, se ofertan los dos que existen, pero
el 78,65% de la demanda se dirige al de Gestión de Recursos Naturales y Paisajísticos, y
poco más del 21% se dirige al de Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias. En
las enseñanzas agrarias pues, el atractivo fundamentalmente se da  en las áreas de medio
ambiente, forestal y paisajística.

Los tres agentes que ofertan e imparten estas enseñanzas son la Consejería de Edu-
cación, la de Agricultura y Desarrollo Rural y las dos Escuelas Familiares Agrarias. Entre
los tres, en el último curso escolar ofertan 12 Ciclos (8 GM y 4 de GS), para un total de
405 alumnos, de los que sólo el 15% son mujeres, aunque su presencia es mayor en los
CGS con un 28,5%, frente a sólo el 9,7% de los CGM. 
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CUADRO 2: Resumen Ciclos/ Alumnos FP  familia Agraria en
Extremadura (en Centros Públicos, Concentrados y Autorizados)

Fuente: Elaboración Propia. Datos de Consejería de Educación, Consejería Agricultura y Desarrollo Rural y EFAs

En este apartado se contemplan, además, los Programas de Garantía Social (PGS)
hasta el pasado curso, Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en sus di-
versas modalidades a partir del curso 2008-09, dirigidos a los alumnos de 16 años que no
han superado la Enseñanza Secundaria Obligatoria y que les permitirá incorporarse a la
vida laboral con nivel de cualificación 1 o seguir en el sistema educativo y los Módulos
profesionales reglados por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo
básico es dar una formación profesional para unas ocupaciones claramente deficitarias y
con una formación eminentemente práctica y, que en ambos casos, siguen una estructura
modular y de competencias similar a la formación inicial: habría que añadir unos 13 cur-
sos más (7 PCPI y 6 MP) con un total de 172 alumnos, lo que elevaría el total de alum-
nos entre todos los programas a 577.

Los Módulos Profesionales que oferta la Consejería de Agricultura y Desarrollo
están teniendo un éxito importantísimo en términos de inserción laboral y de facilitar cua-
lificaciones en ocupaciones muy deficitarias en personal cualificado, fundamentalmente
ganaderas (enseñanzas ecuestres, de manejo de explotaciones ganaderas y de auxiliar de
mayoral de reses de lidia), aunque también de taller y maquinaria agrícola.

Todo ello evidencia que, el área de la formación profesional agraria inicial, a pesar
del mayor peso de estas enseñanzas en Extremadura, es  aún  insuficiente para posibilitar
un relevo generacional cualificado en un  sector agrario que se encuentra fuertemente en-
vejecido y con niveles de cualificación muy bajos.

3.2. La Formación para el Empleo 

3.2.1. La Formación Ocupacional

Engloba los programas formativos que se dirigen específicamente a la población
desempleada; importante pues,  en términos cuantitativos, si tenemos en cuenta que en Ex-
tremadura, en la actualidad, uno de cada cinco activos está desempleado. Es la formación
que básicamente incluyen los Planes de Inserción Profesional y es gestionada por la Ad-
ministración Laboral y las Comunidades Autónomas que tienen transferida esta materia,

Cursos Escolares
F.P Total F.P Agraria

Ciclos Alumnos Ciclos Alumnos

2001- 2002 225 7.919 10 266

(4,4%) (4,4%) (3,36%)

2008 –2009 364 11.576 12 405

(213 Medios
151 Superior)

(3,3%) (3,50%)
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caso de Extremadura. Incluye asímismo, lo que se conoce como Formación en Alter-
nancia, las enseñanzas de las Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo.

Al poco atractivo que siente  la población hacia estas enseñanzas, hay que añadir
la escasa oferta de formación ocupacional agraria, igual que para la industria, siendo el sec-
tor privilegiado el de los servicios. (Blanco y Pérez, 2003).

Según el Anuario de Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales de 2007 del Minis-
terio de Trabajo e Inmigración, en ese año se  formaron en Extremadura en este subsis-
tema 12.858 alumnos, de los que el 36% son hombres y el 64% mujeres. Sobre el conjunto,
la formación agraria supone sólo el 1,6% del alumnado, es decir, 206 alumnos, número in-
ferior al de los programas de formación inicial. Es una formación fundamentalmente fe-
menina y en la que priman los cursos sobre el sector servicios, las mismas tendencias que
en el ámbito nacional.

En cuanto a las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, están es-
casamente desarrollados. Entre las tres figuras, ese mismo año y, según la misma fuente,
en Extremadura se forman un total de 918 alumnos, 202 en Escuelas Taller y 716 en Ta-
lleres de Empleo, ya que en las Casas de Oficios no se tiene ningún programa. A nivel na-
cional, el peso de los programas agrarios en estas modalidades, es más que significativo,
pues es del 21% en relación al conjunto.

Según los datos aportados por el propio Servicio Extremeño Público de Empleo, en
el período 2001-08, con una media de 275 alumnos por año, se han formado en base a este
subsistema en cursos de la familia agraria  2.205 alumnos, de los que el 44,35%  han sido
mujeres. Los cursos más solicitados han sido los de jardinería (20% de la demanda), se-
guidos de los de viveristas y auxiliar de turismo ecuestre y análisis de suelos  (9-10% de
la demanda). Aproximadamente el 80%  del alumnado es menor de 40 años y,  el  aban-
dono  se sitúa en una media del 18%. Es decir, que realmente realizan esta formación en
este período, un total de 1.808 alumnos.

CUADRO 3: Resumen de datos sobre la FP  Agraria Ocupacional en
Extremadura en el período 2001-2008.

Fuente: Elaboración propia a partir datos del SEXPE.

Años Cursos Hombres Mujeres Total % Abandono

2001 35 314 221 535 18,13

2002 11 107 74 181 15,47

2003 12 99 80 179 14,53

2004 17 110 118 228 19,73

2005 18 153 111 264 25,75

2006 21 147 137 284 19,37

2007 21 156 125 281 15,3

2008 18 140 113 253 16,6

TOTAL 153 1.226 979 2.205 18,11
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3.2.2. La Formación Continua

Este subprograma hace referencia a la formación que va dirigida a la población ac-
tiva ocupada. Por una parte comprende la formación de  demanda, que es la que se rea-
liza por bonificación para las empresas o por permisos individuales. Por otra, la formación
de oferta, bien por acciones intersectoriales o sectoriales, cuya iniciativa no proviene di-
rectamente del demandante de la formación, sino que surge por parte de los intermedia-
rios, ya sean los propios agentes sociales, las propias Administraciones Públicas o las
entidades sociales y privadas colaboradoras, y que se dirige tanto a ocupados como a pa-
rados, de los segundos ya hemos referido los datos en el apartado anterior.

Lo primero que llama la atención en este subprograma es la divergencia entre unas
fuentes y otras,  posiblemente porque sea el sistema más complejo de formación, en el que
intervienen más agentes e instituciones, en el que los programas son de lo más diversos,
formación  a la demanda, formación de oferta, estatal, autonómica, de las empresas, de las
organizaciones sindicales, de los centros colaboradores, de determinadas organizaciones,
etc. No hay coordinación ni fuente que aglutine todos los datos, por  tanto, estamos seguros
que los mismos son estimaciones o aproximaciones, que seguramente, habrá actividades
que las diferentes fuentes no están considerando o teniendo en cuenta  por desconoci-
miento.

Según Homs (2008), España está por encima de la media comunitaria en cuanto al
porcentaje de personas activas que reciben formación continua. Con datos referidos a la
anualidad del 2005, el 10,5% de los activos españoles siguen alguna actividad formativa
al año, mientras que la media de la UE se sitúa en el 9,5%. No obstante, hay países como
Dinamarca con el 27%, o Finlandia, Suecia y Reino Unido con más del 20%. Es decir, que
aunque se está por encima de la media europea, la diferencia con algunos países, es más
que significativa.

La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (2007) estima que en Ex-
tremadura se formaron en el año 2006 un total de 17.541 trabajadores, con una tasa de co-
bertura del 8,4%, cuando la media nacional era del 8,17%. Mientras que la formación de
demanda  es una formación en la que el peso del sector agrario es muy bajo, con un 1,2%
de cobertura, las actividades fundamentales se realizan en la modalidad de formación de
oferta, bien de ámbito estatal, que en el caso de la familia agraria convoca el MAPA,
ahora Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino  con sus planes interterrito-
riales;  bien a nivel de Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural. 

Podemos asegurar, que es el programa  que más ha crecido desde finales del siglo
XX, entre otras cuestiones y fundamentalmente, por los programas específicos de FP Con-
tinua Exigible, que en el área de las enseñanzas agrarias, cada vez son más, no sólo para
la incorporación al sector, sino también para el acceso a determinas ayudas, para la prác-
tica de determinadas actividades, para llevar a cabo determinadas producciones, para la
calificación de explotaciones prioritarias, o para el asesoramiento. Nuestra pertenencia a
la UE y nuestra adecuación a las exigencias de la Política Agrícola Común, nos obliga a
ofertar de forma creciente a los activos del sector una formación que tienen la obligación
de adquirir para la obtención de determinados diplomas, certificados o/y carnés cuya ex-
pedición corresponde a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. (Es el caso entre
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otros, de los carnés de plaguicidas de uso agrícola o ganadero en todos sus niveles y el de
los certificados de bienestar animal de transportistas o ganaderos).

La competencia para homologar la formación continua agraria exigible le corres-
ponde a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que conoce el volumen de
la misma a nivel regional, independientemente de quién la haya convocado y porqué
medio se haya financiado. Restaría por saber en el marco de la formación continua de ám-
bito estatal, la que no es exigible, que supone con toda seguridad un pequeño número de
beneficiarios en relación al conjunto.

Sobre el total, el 52,76% de esta formación es financiada directamente por la Di-
rección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,
bien  realizada directamente por la misma a través del Servicio de Formación del Medio
Rural, bien a través de la subvención a otros agentes sociales (Organizaciones agrarias,
Sindicatos, Cooperativas, Asociaciones para el Desarrollo Rural, y otras entidades. Cua-
dro 4). En lo que va de siglo XXI, es decir, en el período 2000-2008 han pasado por las
actividades formativas, tanto exigibles como no exigibles, un total de 51.371 alumnos. El
47,24% restante y sólo de FP continua exigible, es realizada  por otros agentes  y con
otros fondos,  para un total de 45. 632 alumnos.

En general,  la media de horas de formación al año es de 28,1 horas y el 15% de los
trabajadores afectados señalan haber recibido más de un curso. La tasa de participación
femenina en estos programas es de una media del 15%, más o menos el peso que tienen
en el sector en Extremadura. 

CUADRO 4: Actividades de formación profesional contínua del servicio de
formación del medio rural (2000-2008)

Propias del Servicio o Financiadas Nº ACTIVIDADES Nº ALUMNOS/AS

Cursos de incorporación 243 4.714

Cursos monográficos 794 15.302

Cursos Fitosanitarios 1.176 20.920

Cursos Bienestar Animal 140 3.412

Cursos Mejora calidad aceite oliva 250 5.618

Proyectos aprobados itinerarios de formación 39 97

Jornadas 20 1.103

Viajes educativos 4 205

Subtotal 2.666 51.371

Actividades  homologadas Nº ACTIVIDADES Nº ALUMNOS/AS

Cursos de incorporación a la empresa agraria 33 577

Cursos Bienestar Animal 180 4.320

Cursos Fitosanitario 1.928 40.735

Subtotal 2.141 45.632

TOTAL 4.807 97.003
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La presencia de la población activa agraria en las aulas se hace cada vez más fre-
cuente. Bien es verdad que aunque en gran parte de las ocasiones de forma obligada, no
deja de ser un medio para la concienciación de este colectivo de la importancia y la ne-
cesidad de su formación y cualificación si pretende adaptarse a un sector en profundo y
permanente cambio.

En Extremadura, y según los datos que hemos referido del subprograma de la For-
mación para el Empleo, ocupacional y continua, podemos hablar de una media de 14.000
alumnos al año, lo que supone una tasa de cobertura del 20% aproximadamente, es decir,
que uno de cada cuatro activos del sector recibe formación al año, y que además, un 15%
en más de una ocasión. Sin duda, la obligatoriedad  de buena parte de estos cursos explica
que se duplique la tasa de cobertura.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

El peso de la formación agraria en nuestra Comunidad Autónoma es mayor que en
otros ámbitos y sectores, sin embargo, dados los actuales niveles de cualificación de los
recursos humanos del sector, serán necesarios múltiples esfuerzos  para su mejora.

Los esfuerzos habrán de realizarse en los dos subsistemas: será imprescindible cua-
lificar adecuadamente a los futuros efectivos del sector si pretendemos avanzar en sus ca-
pacidades de adaptación e innovación, debiéndose rejuvenecer y contar con las
cualificaciones intermedias, de las que ahora carece en más de un 95% de sus recursos hu-
manos, lo  que pasa por potenciar la formación reglada en primer lugar. Asímismo, habrán
de potenciarse los programas de formación para el empleo, la formación permanente a lo
largo de toda la vida no necesariamente exigible, sino fundamentalmente la percibida
como necesaria por los propios sujetos del proceso del aprendizaje.

Para lo mismo habrán de superarse muchos retos y trabajar para conseguir entre
otras cuestiones: revalorizar la FP agraria eliminando definitivamente el estigma de la in-
necesariedad de estudiar para el ejercicio de la profesión, imprescindible profesionalizar
el sector definitivamente; ajustar lo máximo posible y de forma flexible las cualificacio-
nes a las necesidades del sistema productivo y del mercado laboral; avanzar en el cono-
cimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con la población
agraria, como herramienta cotidiana en las sociedades del conocimiento,  evitando el anal-
fabetismo funcional a pesar de la universalización de la enseñanza secundaria obligato-
ria, posibilitando  una formación para el desarrollo y la integración en economías globales.
Será necesario trabajar  en una formación para la acción y el asesoramiento.

Para ello, será necesario poner en marcha muchas sinergias,  medios, estrategias, y
mecanismos para la coordinación entre todos. En Extremadura, sin lugar a dudas, es la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural la que tradicionalmente y en la actualidad,
lidera y realiza los mayores esfuerzos para responder a las necesidades de formación de
la población activa agraria en el conjunto de los programas referidos, aunque las compe-
tencias recaen en las administraciones educativa y laboral.  
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15. JARDINES CON HISTORIA (II): LOS JARDINES
DE CÁCERES

Teresa de Jesús Bartolomé García
José Miguel Coleto Martínez

Rocío Velázquez Otero

1. INTRODUCCIÓN

En esta segunda entrega de Jardines con Historia, repasamos esencialmente los
avatares que determinaron la creación y reforma de las áreas ajardinadas más emblemá-
ticas de la bella capital de la Alta Extremadura. Artículo muy descriptivo; no obstante, en
algún caso, como en el Parque de Los Frates, el nombre del área ajardinada, sirve de pre-
texto para casi fantasear con hechos relevantes de la historia cacereña.

2. PASEO DE CÁNOVAS

El Paseo de Cánovas data de finales del siglo XIX, cuando se acometen las obras de
los primeros ensanches que unen la ciudad antigua con lo que actualmente es el eje urbanís-
tico de la ciudad moderna. El más importante de todos, que se convirtió en área de expan-
sión de la ciudad, parte de la calle de San Antón y tomando el camino que se conocía como
de San Juan del Puerto, enlaza con la estación de ferrocarril y con la carretera de Mérida.

A comienzos del siglo XX, en el Paseo de San Juan del Puerto, más tarde Paseo de
Cánovas, sólo se ubicaban el Hospital Provincial (1892), el Hogar de las Hermanitas de
los Pobres (1885) y el Parador del Carmen. Todas estas edificaciones estaban rodeadas de
campos de cultivos y cercados para ganado que le daban un aspecto eminentemente rural.

La urbanización del ensanche se debe a la iniciativa de D. Luis de Armiñón, que era
entonces Director General de Obras Públicas, que habilitó los fondos necesarios para la
adecuación de la Avenida del Dos de Mayo, más tarde Avenida de Luis de Armiñón, des-
pués Avenida de la República y finalmente Avenida de España. La Avenida de España
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con sus dos vías laterales dejaba en el centro un amplio paseo que durante años se utilizó
para actos oficiales como las paradas militares.

Los edificios particulares, la mayoría chalets, los mandaron construir miembros de
la burguesía enriquecida por la adquisición de bienes procedentes de las sucesivas des-
amortizaciones que se sucedieron en el siglo XIX. El periodo de mayor esplendor cons-
tructivo coincide con la dictadura del General Primo de Rivera y los primeros años de la
República (1925-1935).

El autor de la mayoría de estos proyectos  fue el arquitecto municipal Ángel Pérez
Rodríguez: La Casa de las Chicuelas (1927), derribada en 1980; el edificio número tres
de la Avenida de España (1927), junto al llamado Jardincillo del Requeté; un hotelito de
estilo vasco (1928) derribado a comienzos de los años ochenta; una casa frente a las Chi-
cuelas de estilo sevillano que aún se conserva y el magnífico Cine Norba (1934), también
derribado, que durante años hizo las delicias de los cacereños.

Otros arquitectos también intervienen en los proyectos del ensanche. A Francisco
Calvo Traspadierne se deben obras de estilo neoplateresco como la casa número cinco de
la Avenida de España (1927).  A Ignacio López Munera, arquitecto municipal de Trujillo,
un hotelito de cuatro viviendas, en el número trece de la Avenidad de Epaña, encargo de
Evaristo Málaga. Este bello edificio fue declarado por la Junta de Extremadura Bien de
Interés Cultural con la categoría de Monumento, según Decreto 252/2000 de 19 de di-
ciembre, en el que se reconoce el valor histórico-artístico de la vivienda, que responde a
un momento histórico del ensanche en el que se prodigaron casas unifamiliares de cierto
lujo, desenfado y fantasía. Pertenece al eclecticismo típico de la arquitectura española de
la primera mitad  del siglo XX.

A principios de los años ochenta, el Hogar de las Hermanitas de los Pobres fue asi-
mismo derribado y con la construcción de algunos otros edificios de estilo racionalista de
escasa relevancia y exceso de altura, el paseo adquiere prácticamente su aspecto actual,
un tanto alejado de los criterios que primaron en su concepción inicial: la creación de un
espacio abierto con baja densidad de construcción y con ventilación e iluminación ade-
cuadas, para el mejor crecimiento de una vegetación que hiciera más agradable  los ratos
de ocio en esta superficie ajardinada que se aproxima a las dos hectáreas.

Las duras condiciones que el entorno urbano impone a la vegetación ha sido la
causa de que ningún ejemplar, de los plantados originariamente, haya llegado hasta nues-
tros días. Las especies más longevas son algunas acacias de tres espinas del género Gle-
ditsia y algunos plátanos de sombra que rondan los 75-80 años de edad.

A lo largo de su historia el paseo se ha ido embelleciendo con diversos monumen-
tos  e instalaciones:

El monumento a Muñoz Chaves, jefe del Partido Liberal, diputado en Cortes y abo-
gado, se erigió en 1918. Se financió por suscripción popular, ya que el homenajeado, que
había muerto repentinamente de una dolencia cardiaca, se había distinguido en la defensa
de las reivindicaciones del pueblo cacereño. Su autor fue el escultor Mateo Inurria y con-
siste en un busto colocado sobre un pedestal de piedra, rematado en monolito, en cuyos
laterales están esculpidos el escudo de Cáceres y una mujer de aspecto clásico.

El monumento a José María Gabriel y Galán conmemora el vigésimo aniversario de
su muerte. Se inauguró el seis de enero de 1926 con la asistencia de la corporación en pleno.
Es obra del escultor extremeño, nacido en Hervás, Enrique Pérez Comendador. Desde su in-
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auguración se reúnen todos los seis de enero a su alrededor los vates de la ciudad para re-
cordar al poeta. El monumento representa al escritor sentado sobre una silla con un libro en
la mano. Las caras del pedestal representan en relieve, el escudo de Cáceres y escenas que
aluden a dos de sus más conocidos poemas: Las sementeras y El Cristu Benditu.

La fuente luminosa es obra del ingeniero hidráulico Carlos Buigas. Se instaló en
1965 y es del estilo de la que realizó para la Exposición Universal de Barcelona de 1929
que está instalada en el Parque de Montjuit. Próxima a esta fuente está el monumento al
Ancla inaugurado el 25 de junio de 1978. Se trata de una vieja ancla con trabazón de ma-
dera, muy deteriorada por el paso del tiempo, del siglo XVII. 

El monumento al barón Pierre de Coubertain fue donado al municipio en 1996 con
motivo de la celebración de la Semana Olímpica (del 23 al 27 de abril del mismo año).

El templete de la música data de 1887. Durante muchos años se celebraron en él
conciertos las mañanas de los domingos y servía de apoyo para las juras de bandera y las
paradas militares. Con motivo de estos actos se instalaban en sus proximidades  quioscos
de bebidas de madera, con sillas de hierro que se alquilaban a perra gorda y se guarda-
ban junto con los útiles de jardinería en los bajos del templete.

El huracán de 1941 destruyó la cubierta del templete y se instaló otra de cobre. En
1999 se reformó y amplió, dándole una mayor funcionalidad como instalación hotelera,
en detrimento de su concepción original. Esta reforma no ha estado exenta de polémica.

Las fuentes superior, o de los cisnes, e inferior, o de los tritones, fueron en su ori-
gen instalaciones rústicas,  con pequeñas rocallas centrales de piedra caliza que se utili-
zaban a manera de estanques, en los que los jardineros llenaban las antiguas regaderas de
zinc para regar las flores. Estas fuentes fueron remodeladas por Eulogio Blasco, recono-
cido repujador, que llegó a trabajar  en la Casa de la Moneda, ayudado por el pintor Emi-
lio Macías, el escayolista Lorenzo Calvo y algunos alumnos de la Escuela Elemental de
Bellas Artes que colaboraron en el vaciado de las piezas.

La remodelación acometida a finales de los años cuarenta sufrió agresiones y mu-
tilaciones diversas, debiendo ser restauradas las fuentes en el año 1992. La fuente supe-
rior tiene un cuerpo central formado por dos conchas circulares superpuestas, rematado por
una copa en la que se posa un pato. Debajo de la concha inferior cuatro cisnes con surti-
dores en los picos juguetean sobre la vieja rocalla sumergida.

En el centro de la fuente inferior, de estructura parecida, un niño abraza cariñosa-
mente una oca que hace de surtidor. El conjunto, que se eleva a una altura de cinco me-
tros sobre el suelo, se asienta sobre un basamento cuadrangular que viene adornado en sus
caras por cuatro tritones, de cuyas bocas emergen surtidores ornamentales.

3. EL PARQUE DEL PRÍNCIPE

El Parque del Príncipe se asienta sobre una antigua finca rústica de titularidad pú-
blica que gestionaba el antiguo Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA)  y que
fue cedida al ayuntamiento cacereño en 1978.

Su historia como área ajardinada se inicia con la primera corporación democrática,
a finales de los años setenta, con la creación de un camino arbolado y la plantación dis-
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persa de algunos árboles. Posteriormente, con dinero procedente del Plan de Empleo
Rural, se realizan diversas mejoras y adecentamiento del lugar y se planta una rosaleda.

De 1984 es el cerramiento de la parte superior del parque que linda con la Avenida
de Hernán Cortés y la carretera de Madrid. En 1990 se construyen diversas edificaciones,
entre ellas la casa de los guardas y el llamado auditorio, y al año siguiente se traslada al
lugar la Sección de Parques y Jardines  del Ayuntamiento, que estaba en el Paseo de Cá-
novas, lo que si duda ha contribuido a que este sitio ocupe un lugar preferente en las in-
versiones municipales en jardinería.

Del periodo 1991-96 datan la construcción de la estufa fría y el extraordinario paseo
central con sus plazas, cuatro bellas fuentes y  el canalito que termina en el estanque.

En 1997 se termina el acceso al parque desde la Avenida Rodríguez de Ledesma que
facilita su integración en el centro de la ciudad del que se ha convertido en  pulmón y
lugar de paseo y de práctica deportiva.

Otras fechas señaladas  son 1998, en el que se construye el arboretum, y 2006 en
el que se inaugura un amplísimo parking público que facilita el uso de esta área ajardinada
y de las instalaciones anejas (piscina y pabellón deportivo).

La creación, expansión y desarrollo de este parque debe muchísimo a las distintas
iniciativas municipales, que fueron conscientes de la importancia que tenía para la ciudad
la preservación de esta zona para estos usos. Sobre todo, hay que destacar la labor  ma-
chacona, insistente, entusiasta y altamente cualificada del técnico municipal de Parques
y Jardines, fallecido en 2003, Diosdado Simón Villares. Una placa reconoce y recuerda su
labor felizmente continuada por el actual técnico Miguel Durán Martín Mera.

En 1998, y atendiendo a los planteamientos que hizo Pepe Noja, el ayuntamiento
decide la instalación en el parque de un museo de escultura al aire libre. Un total de vein-
tisiete obras de diferentes artistas se ubican  a lo largo del paseo central consiguiendo la
conjunción entre arte y naturaleza y permitiendo a los ciudadanos la contemplación sin li-
mitaciones  de espacios, luces o tiempos de las obras de destacados artistas plásticos. San-
tiago Castelo comenta que este proyecto “No deja de ser un reto cuajado de valentía y de
sensibilidad. Será el homenaje de nuestro tiempo al pasado de Cáceres con el decidido
afán de apostar por el futuro”. Y el periodista Ángel Antonio González “Definitivamente,
creo que Cáceres, sin perder nada, ganándolo todo, ha ejercido su derecho a nacer al
siglo XXI. De la mano del arte. Ante todos. Para todos”.

4. EL RODEO

Este moderno parque fue inaugurado el 17 de octubre de 2001 con la presencia del
Alcalde de Cáceres, José Mª Saponi, y el Presidente de la Junta de Extremadura, Juan
Carlos Rodríguez Ibarra.

Debe su nombre a los terrenos baldíos en los que se realizaba la feria de ganado de
San Miguel, desde el siglo XVIII hasta los años setenta del siglo pasado..

Sobre estos extensos baldíos se fueron construyendo, a partir de los años cincuenta,
diversos edificios públicos como el Hospital San Pedro de Alcántara, el Pabellón Muni-
cipal, la Ciudad  Deportiva y el Instituto de Enseñanza Secundaria.
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En el último decenio del siglo XX, la llegada de fondos europeos del FEDER per-
mitió el desarrollo del Programa Operativo de Medio Ambiente Local (POMAL). Una de
cuyas actuaciones fue la construcción de esta amplísima área ajardinada y recreativa que
ocupa 110.000 m2 y que costó 611 millones de pesetas, repartidos en las anualidades de
1997, 1998 y 1999.

El diseño fue elegido entre varias propuestas, en un concurso convocado al efecto.
El proyecto ganador, presentado por un grupo de técnicos locales (Ángel García y San-
tiago Hernández) y foráneos, contempla una distribución de espacios estanciales inde-
pendientes (zona baja, traseras de la ciudad deportiva y zona alta), conectados por viarios
y caminos. Diversos usos deportivos y de recreo y juegos infantiles dan contenido a cada
uno de estos espacios (circuito de footing, rocódromo, carril bici y zonas para juegos es-
pecíficamente adaptadas a las distintas edades de los niños). Posiblemente la actuación
más singular sea la construcción de un gran lago artificial de 5.000 m2 con un sistema de
recirculación y filtrado del agua que permite la navegación con barcas de recreo.

En 2002, este parque, concebido al principio como abierto, fue cerrado para evitar
vandalismos. En el año 2003 se inauguró un monumento realizado por el escultor extre-
meño Juan de Ávalos, que representa una sirena que vierte agua sobre el estanque.

5. EL JARDÍN DE CRISTINA ULLOA

Este minúsculo y coqueto jardín se encuentra enclavado en pleno centro monu-
mental, en la vieja ciudad de Cáceres, en la plaza de San Jorge. A pesar de la antigüedad
del entorno que lo rodea, el origen del jardín es bastante reciente.

En 1962, Cristina Ulloa, esposa del entonces alcalde de Cáceres, Alfonso Díaz de
Bustamante falleció en accidente de tráfico en las proximidades de Talavera de la Reina.

FOTOGRAFÍA 1: Vista del Parque del Príncipe
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El suceso provocó una gran consternación y dolor en Cáceres y algunos concejales
del ayuntamiento tomaron la iniciativa de dedicar este espacio a la memoria de la ilustre
señora. El jardín se construyó sobre los solares de edificios antiguos, anexos a la plaza de
San Jorge, que se habían derribado porque amenazaban ruina, y se inauguró en 1963. El
arquitecto autor del proyecto fue José Luis Hernández que diseñó un espacio acogedor,
sencillo, intimista, recatado, muy adecuado al entorno y a la idea que inspiraba esta obra.

En 1971 se hicieron algunas obras de adecentamiento del lugar y en 1987 una re-
modelación más importante a cargo de la Escuela Taller del Ayuntamiento, consistente en
la implantación de un pavimento de losetas de barro cocido. Por último, en 1995 se cons-
truyó el cerramiento de forja de hierro.

La ubicación del espacio en este lugar histórico, su significación, la misma entrada
al jardín casi imperceptible, la grandeza de lo pequeño y lo sencillo, confieren al sitio un
halo de misterio y una suave melancolía.

6. EL PARQUE DE LOS FRATES

Se ubica este parque de reciente construcción, junto a otras áreas ajardinadas de
menor entidad en la urbanización de Los Fratres, creada y desarrollada a lo largo del úl-
timo decenio del siglo XX. La urbanización en la que se enclava el parque fue diseñada
por el arquitecto Ricardo Bofill.

El parque fue inaugurado en 2002 por el alcalde José Mª Saponi y fue financiado,
en parte, lo mismo que  ocurrió con otras obras, con cargo  a los casi once millones de
euros de fondos Feder que recibió la ciudad en el periodo 1994-2000.

Los Fratres de Cáceres era el nombre de una orden de caballería fundada en 1170
para defender la ciudad de los musulmanes, tras la conquista de  la misma por Fernando

FOTOGRAFÍA 2: Rincón del intimista y recoleto jardín de Cristina Ulloa.
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II (1169). Tras recibir esta orden la ciudad pro sua hereditate, éstos tuvieron que hacer
frente a las formidables tropas del emir almohade Yusuf Abu-Yacub decidido a restaurar
el poderío  musulmán en la península. Cáceres fue tomada y sus defensores degollados.
La tradición considera que los últimos cuarenta fratres se refugiaron en la Torre de Bujaco
resistiendo hasta la muerte y convirtiéndose en los primeros mártires del bulario de la
Orden de Santiago. Parece ser que la ciudad es  tomada de nuevo en 1183 por Fernando
II, ayudado por la Orden, para perderla a continuación, y en 1213 por Alfonso IX de León,
que también la pierde, hasta la toma definitiva en 1224. La Orden, que tanto había lu-
chado por la ciudad es marginada por el rey, que se niega a poner Cáceres bajo su juris-
dicción. Se entabla pleito entre las partes que se resuelve en la Avenencia de Galisteo. El
rey se queda con la villa y cede a cambio  Castrotorafe, Villafáfila y 2000 maravedíes.  Los
caballeros abandonan Cáceres, pero su recuerdo permanece reflejado en el polígono ur-
banístico, que lleva su nombre, al que pertenece el parque.

En la zona estuvo enclavada la primitiva estación de ferrocarril de Cáceres, inau-
gurada en 1881, hasta su traslado a su ubicación actual. La necesidad de unir el centro con
la estación de ferrocarril fue fundamental para el desarrollo de la ciudad hacia el oeste. 
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ANEXO 1: FICHAS AGROCLIMÁTICAS DE
EXTREMADURA EN EL AÑO 2008

Luis Lorenzo Paniagua Simón
Gabino Esteban Calderón

Abelardo García Martín

1. INTRODUCCIÓN

Como en años anteriores, se presentan a continuación las fichas agroclimáticas de
las diferentes zonas de Extremadura. Se ha utilizado como referencia temporal el año
agrícola; por tanto, al citar el año, nos estamos refiriendo al periodo de tiempo com-
prendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2008.

Estas zonas son las mismas que en años anteriores. Las áreas de cada zona climá-
tica se indican en el cuadro 1 y en el mapa 1 y los datos de las estaciones representati-
vas de cada zona se recogen en los cuadros 2 a 12.

El cuadro 13 resume, al final del anexo, los datos más notables de las 11 comar-
cas, así como las desviaciones con respecto al año medio. 

Como resumen del año agrícola 2007-2008 podemos indicar que fue un año con
precipitaciones por debajo de los valores normales, excepto los meses de abril y mayo,
que fueron abundantes. En cuanto a las temperaturas, hay que señalar que las de los
meses de julio y agosto fueron ligeramente inferiores a las normales,  haciendo que el
verano no fuera excesivamente cálido. 

Al final del anexo se expone un glosario de los términos climáticos utilizados en
los cuadros, tablas  y en el texto.
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Sierras y Valles del
Norte de Cáceres

Vegas del Alagón y
Tiétar

Llanos de Cáceres

Villuercas - Ibores

Tierras de Alcántara

Vegas del Guadiana

Siberia Extremeña

La Serena

Tierra de Barros

Campiña Sur

Sierras de Jerez

Sierra de Gata
Las Hurdes
Valle del Jerte
Valle del Ambroz
La Vera

Vegas del Alagón
Campo Arañuelo (Norte)
Riberas del Tajo (Norte)

Riberas del Tajo (Sur)
Meseta Cacereña
Sierra de Montánchez
Campo Arañuelo (Sur)

Las Villuercas
Los Ibores

Penillanura del Salor
Baldíos de Alburquerque

Vegas del Guadiana
Llanos de Olivenza
(Oeste)

Siberia Extremeña

La Serena

Tierra de Barros
Llanos de Olivenza (Este)

La Campiña

Sierra de Jerez
Llanos de Olivenza (Sur)

Barrado
(3439)

Coria
(3526B)

Cáceres
(3469 y 3469 A) 

Berzocana
(3453)

Valencia de
Alcántara
(3576)

Talavera la Real
(4452)

Herrera del Duque
(4244)

Campanario
(4328)

Villafranca de los
Barros
(4395 B)

Granja de
Torrehermosa
(4257)

Jerez de los
Caballeros
(4511)

1950-2008

1984-2008

1950-2008

1950-2008

1950-2008

1955-2008

1950-2008

1950-2008

1969-2008

1950-2008

1950-2008

Long: 5º 52´57´´
Lat: 40º 5´ 0´´
Alt: 796 m

Long: 6º 32´ 57´´
Lat: 39º 59´ 40´´
Alt: 270 m

Long: 6º 22´ 0´´
Lat: 39º 29´ 0´´
Alt: 459m

Long: 5º 27´ 42´´
Lat: 39º 26´ 15´´
Alt: 728 m

Long: 7º 14´ 52´´
Lat: 39º 24´ 58´´
Alt: 460 m

Long: 6º 49´ 45´´
Lat: 38º 53´ 0´´
Alt: 192 m

Long: 5º 2´ 57´´
Lat: 39º 9´  57´´
Alt: 465 m

Long: 5º 36´ 53´´
Lat: 38º 51´ 50´´
Alt: 398 m

Long: 6º 20´ 27´´
Lat: 38º 33´ 45´´
Alt: 410 m

Long: 5º 35´ 47´´
Lat: 38º 18´ 30´´
Alt: 593 m

Long: 6º 46´ 17´´
Lat: 38º 19´ 7´´
Alt: 492 m

CUADRO 1: Zonas agroclimáticas de Extremadura

Zona climática Comarcas naturales Observatorio Período Coordenadas
(Cod)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INM.
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MAPA 1: Zonas agroclimáticas de Extremadura
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2. ZONAS AGROCLIMÁTICAS REGIONALES

2.1. Zona climática: Sierras y Valles del Norte de Cáceres

La temperatura media anual de la zona fue de 15,1 ºC, la temperatura mínima absolu-
ta descendió hasta –2 ºC en el mes de diciembre,  y la máxima absoluta alcanzó 38,0 ºC en el
mes de agosto. Las horas frío acumuladas sumaron 889;  213 horas menos que las produci-
das en un año medio. Se registraron 6 heladas entre el 24 de noviembre  y el 22 de marzo.

Las precipitaciones anuales acumularon 1.058 mm. El periodo de sequía duró 2
meses, julio y agosto. El exceso de agua de lluvia fue de 258 mm, representando  el 34,7
% del año medio.

CUADRO 2: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Barrado 
(septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 21,8 15,3 10,7 7,7 8,5 10,0 10,5 13,1 14,8 21,4 23,6 24,5 15,1

P  (mm) 163 70 114 25 153 67 33 241 144 43 6 0 1.058

ETP (mm) 103 55 32 15 12 16 42 39 59 103 137 139 752

R (mm) 60 74 100 100 100 100 91 100 100 40 0 0 -

L (mm) - - 56 10 140 52 - 193 85 - - - 258

Horas frío - - 180 265 243 201 - - - - - - 889

Nº Heladas - - 1 3 - - 2 - - - - - 6

PH-UH - - 24 10 - - 22 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 1: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Barrado (septiembre 2007-agosto 2008)
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2.2. Zona climática: Vegas del Alagón y Tiétar

La temperatura media anual de la zona fue de 16,4 ºC, oscilando desde los 7,6 ºC
de diciembre hasta los 25,2 ºC del mes de julio. La temperatura mínima absoluta fue de
–3,5 ºC en noviembre y la máxima absoluta de 40,0 ºC en el mes de agosto. Las horas
frío acumuladas fueron 825. En lo referente a las heladas, la primera se produjo el 16 de
noviembre y la última el 31 de diciembre, produciéndose un total de 15 heladas.

Las precipitaciones anuales fueron de 585 mm, 117 mm menos que las precipita-
ciones medias de la serie histórica. Destacan por su menor cuantía con respecto a la
serie, las  precipitaciones de diciembre (15,0 mm) y marzo (7,0 mm) y de mayor cuantía
abril (126,0 mm) y mayo (131,0 mm). El periodo de sequía  fue de 4 meses. El exceso
de agua fue de 91 mm,  un 46,0% del valor medio.

CUADRO 3: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Coria
(septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 23,3 16,8 11,0 7,6 9,3 11,2 12,0 14,9 16,5 23,3 25,2 25,3 16,4

P  (mm) 50 63 79 15 56 51 7 126 131 5 0 2 585

ETP (mm) 100 79 37 15 16 20 46 51 77 136 163 151 891

R (mm) 0 0 42 42 82 100 62 100 0 0 0 0 -

L (mm) - 0 - - - 11 - 37 54 - - - 91

Horas frío - - 171 268 220 166 - - - - - - 825

Nº Heladas - - 3 12 - - - - - - - - 15

PH-UH - - 16 31 - - - - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 2: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Coria (septiembre 2007-agosto 2008)
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2.3. Zona climática:  Llanos de Cáceres

La temperatura media anual de esta zona fue de 16,2 ºC; el mes con menor tem-
peratura media correspondió a diciembre 7,6 ºC y la mayor temperatura media mensual
a agosto con 25,7ºC.  La temperatura mínima absoluta fue de –3,2 ºC en diciembre y la
máxima absoluta de 39,4 ºC en el mes de agosto. Las horas frío acumuladas fueron 831,
38 horas menos que las producidas en el año medio. Se produjeron 11 heladas, la pri-
mera ocurrió el 17 de noviembre y la última el 6 de marzo.

Las precipitaciones anuales acumularon 475 mm, 28 mm menos que las precipi-
taciones medias anuales de la serie histórica. Destacan por su cuantía las  precipitacio-
nes de abril y mayo. El periodo de sequía duró 5 meses, incluyendo los meses octubre y
junio. Sólo se produjo exceso de agua de lluvia en octubre (22 mm).

CUADRO 4: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Cáceres
(septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 23,3 16,9 10,9 7,6 9,7 10,8 11,8 14,6 16,1 22,7 24,9 25,7 16,2
P  (mm) 29 29 90 10 34 75 4 126 67 11 0 0 475
ETP (mm) 101 80 39 16 16 19 45 46 83 134 152 153 883
R (mm) 0 0 52 46 39 95 54 100 84 0 0 0 -
L (mm) - 22 - - - - - - - - - - 22
Horas frío - - 174 270 210 177 - - - - - - 831
Nº Heladas - - 2 9 - - 2 - - - - - 11
PH-UH - - 17 - - - 6 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 3: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Cáceres (septiembre 2007-agosto 2008)
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2.4. Zona climática:  Villuerca-Ibores

La temperatura media anual fue de 12,9 ºC; 2,5 ºC por debajo de la media anual histó-
rica. La temperatura mínima absoluta del año fue de –6,2  ºC en el mes de diciembre y la
máxima de 38,0 ºC en agosto. En este año se acumularon  1.115 horas frío,  que suponen 167
horas menos que las producidas el año medio. En lo referente a las heladas, en el año se pro-
dujeron 36,  comprendidas entre el 1 de noviembre  y el 31 de marzo.

La precipitación anual acumuló 829 mm, 206 mm por debajo del valor medio.
Destacan por su cuantía los meses de febrero, mayo y junio. Los meses secos fueron julio y
agosto. Los excedentes de agua fueron 302 mm, 240 mm menos que el año medio.

CUADRO 5: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Berzocana
(septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 19,7 13,8 8,7 6,1 6,3 8,0 8,8 11,2 13,7 16,7 20,9 21,1 12,9
P  (mm) 55 115 71 32 25 163 38 79 117 130 0 4 829
ETP (mm) 90 58 31 12 12 15 37 35 57 110 143 133 734
R (mm) 0 100 97 100 100 100 100 100 100 100 0 0 -
L (mm) - - - 16 13 148 1 44 60 20 - - 302
Horas frío - - 237 313 307 258 - - - - - - 1.115
Nº Heladas - - 9 13 7 1 6 - - - - - 36
PH-UH - - 1 - - - 31 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 4: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Berzocana (septiembre 2007-agosto 2008)
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2.5. Zona climática:  Tierras de Alcántara

La temperatura media anual de la zona fue de 15,1 ºC, oscilando desde los 7,3 ºC de
diciembre hasta los 23,5 ºC del mes de agosto. La temperatura mínima absoluta registrada
fue de -4,0 ºC en diciembre  y la máxima absoluta de 37,5 ºC en los meses de julio y agos-
to.  Las horas frío acumuladas se situaron en 889. En lo referente a las heladas, la primera
aconteció el 17 de noviembre y la última el 23 de marzo, ocurriendo un total de 22 heladas.

Las precipitaciones anuales acumularon 584 mm, lo que supone  44 mm menos
respecto las precipitaciones medias de la serie histórica. Destaca las precipitaciones de
los meses de mayo y junio. El exceso de agua de lluvia fue de 101 mm, el 50,0%  menos
que el año medio.

CUADRO 6: Valores agroclim. mensuales de la estación de Valencia de Alcántara
(septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 22,1 15,8 10,2 7,3 9,3 10,1 11,0 13,5 14,6 21,3 23,0 23,5 15,1

P  (mm) 50 63 79 15 50 64 21 155 82 1 0 5 584

ETP (mm) 104 57 29 14 16 20 43 48 65 103 135 135 768

R (mm) 0 6 56 57 91 100 78 100 100 0 0 0 -

L (mm) - - - - - 34 - 84 17 - - - 101

Horas frío - - 194 277 221 197 - - - - - - 889

Nº Heladas - - 6 11 2 - 3 - - - - - 22

PH-UH - - 17 - - - 23 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 5: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Valencia de Alcántara (septiembre 2007-agosto 2008)
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2.6. Zona climática:  Vegas del Guadiana

La temperatura media anual de la zona fue de 17,0 ºC, oscilando desde los 8,2 ºC
de diciembre hasta los 25,5 ºC de agosto. La temperatura mínima absoluta fue de -4,4 ºC
en noviembre y la máxima absoluta de 40,4 ºC en agosto. Las horas frío acumuladas fue-
ron 948. En lo referente a las heladas, la primera ocurrió el 17 de noviembre y la última
el 1 de febrero, produciéndose un total de 18 heladas.

Las precipitaciones anuales fueron de 405 mm, 82 mm menos que las precipita-
ciones medias de la serie histórica. Destacan por su cuantía con respecto a la serie, las
precipitaciones de febrero, abril y mayo. El periodo de sequía (6 meses) incluyó los
meses de octubre y diciembre. No se produjo ningún excedente de agua de lluvia.

CUADRO 7: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Talavera la Real
(septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 23,7 17,8 11,2 8,2 10,2 12,1 13,0 16,2 17,5 23,7 25,4 25,5 17,0

P  (mm) 41 37 26 10 51 85 9 84 59 4 0 0 405

ETP (mm) 102 83 42 21 19 23 48 59 87 138 154 152 927

R (mm) 0 0 0 0 32 94 55 80 52 0 0 0 -

L (mm) - - - - - - - - - - - - 0

Horas frío - - 167 253 196 140 - - - - - - 948

Nº Heladas - - 4 12 1 1 - - - - - - 18

PH-UH - - 17 - - 1 - - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 6: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Talavera la Real (septiembre 2007-agosto 2008)
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2.7. Zona climática:  Siberia Extremeña

La temperatura media anual de la zona fue de 16,1 ºC. La temperatura mínima abso-
luta descendió hasta -4 ºC en diciembre,  y la máxima absoluta alcanzó los 40 ºC en los
meses de julio y  agosto. Las horas frío acumuladas sumaron 919,  similares a las produ-
cidas en un año medio. Se registraron 31 heladas entre 14 de noviembre y el 23 de marzo.

Las precipitaciones anuales acumularon 552 mm, lo que supone alrededor del 80
% del valor medio para la serie histórica. Destacan por su cuantía (169 mm) las produ-
cidas en el mes de abril. El periodo de sequía duró 4 meses, pudiendo considerarte como
normal. Las reservas de agua en el suelo fueron inferiores a los valores medios, excep-
to los meses de febrero, abril y mayo. El exceso de agua de lluvia apenas llego al 40 %
del valor medio. 

CUADRO 8: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Herrera del 
Duque (septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 23,4 16,5 10,2 6,1 8,8 10,8 11,7 14,6 16,1 23,2 25,9 26,5 16,1

P  (mm) 13 68 75 24 59 36 4 169 96 9 0 0 552

ETP (mm) 101 78 35 11 15 19 45 51 83 136 185 184 942

R (mm) 0 0 40 53 97 100 59 100 100 0 0 0 -

L (mm) - - - - - 14 77 13 - - - 90

Horas frío - - 194 313 236 177 - - - - - - 919

Nº Heladas - - 7 16 4 1 3 - - - - - 31

PH-UH - - 14 - - - 23 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 7: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Herrera del Duque (septiembre de 2007-agosto 2008)
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2.8. Zona climática:  La Serena

La temperatura media anual de la zona fue de 17,1 ºC. Las temperaturas extremas
fueron de -1,0 ºC en diciembre y de 42,5 ºC en agosto. Las horas frío acumuladas fue-
ron 734. Se registraron 9 heladas entre el 17 de noviembre y el 6 de marzo.

Las precipitaciones anuales fueron de 433 mm, reduciéndose 22 mm respecto la
media histórica.  Por su abundancia destacan los meses de octubre, abril y mayo. El
periodo de sequía duró 5 meses, lo que supone 1 mes más (marzo), respecto el periodo
medio. La reserva de agua en el suelo fue baja y no se produjo exceso de lluvia.

CUADRO 9: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Campanario
(septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 24,1 17,8 12,0 8,4 10,0 11,9 12,6 15,8 17,3 24,1 25,8 26,0 17,1

P  (mm) 42 89 24 11 32 30 11 78 102 15 0 0 433

ETP (mm) 110 83 44 21 17 20 47 54 86 139 175 181 979

R (mm) 0 6 0 0 15 25 0 24 49 0 0 0 -

L (mm) - - - - - 0 - - - - - - 0

Horas frío - - 143 246 200 146 - - - - - - 734

Nº Heladas - - 1 6 1 - 1 - - - - - 9

PH-UH - - 17 - - - 6 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 8: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Campanario (septiembre de 2007-agosto 2008)
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2.9. Zona climática: Tierra de Barros

La temperatura media anual de esta zona fue de 16,2 ºC. El mes con menor tem-
peratura media correspondió a diciembre con 7,9 ºC y la mayor temperatura media men-
sual a agosto con 24,6ºC.  La temperatura mínima absoluta fue de –4,0 ºC en diciembre
y la máxima absoluta de 39,9 ºC en el mes de agosto. Las horas frío acumuladas fueron
42 horas menos que las producidas en un año medio. Se produjeron 15 heladas, la pri-
mera ocurrió el 16 de noviembre y la última el 6 de marzo.

Las precipitaciones anuales acumularon 368 mm, 62 mm menos que las precipi-
taciones medias anuales de la serie histórica. Destacan por su cuantía las precipitaciones
de octubre, abril y mayo. El periodo de sequía duró 5 meses, considerándose normal. No
se produjeron excedentes de agua de lluvia, que es lo considerado normal en esta zona.

CUADRO 10: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Villafranca de los 
Barros (septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 23,7 16,6 11,1 7,9 9,8 11,4 11,7 14,9 16,1 22,6 24,2 24,6 16,2

P  (mm) 57 79 24 5 30 54 3 61 56 1 0 0 368

ETP (mm) 105 79 44 20 16 27 45 51 83 134 168 148 919

R (mm) 0 0 0 0 14 40 0 9 0 0 0 0 -

L (mm) - - - - - - - - - - - - 0

Horas frío - - 169 261 205 161 - - - - - - 796

Nº Heladas - - 6 8 - - 1 - - - - - 15

PH-UH - - 16 - - - 6 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 9: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Villafranca de los Barros (septiembre de 2007-agosto 2008)
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2.10. Zona climática: Campiña Sur

La temperatura media anual fue de 16,4 ºC. La temperatura mínima absoluta
alcanzada en el año se situó en –1,0  ºC en el mes de diciembre y marzo y la máxima
absoluta  de 40,0 ºC en agosto. Las horas frío acumuladas ascendieron a 728,  que son
263 horas por debajo del valor del año medio. El periodo de heladas comenzó el 14 de
diciembre y finalizó el 24 de marzo, produciéndose un total de 10 heladas.

La precipitación anual fue de 493 mm, 51 mm por debajo del valor medio. Siendo
los meses lluviosos abril y mayo. Los meses secos fueron 4, considerándose como  nor-
mal. Las reservas de agua en el suelo estuvieron en niveles inferiores a los valores
medios, excepto en los meses de abril y mayo, en los que se produjeron los excedentes
de agua de lluvia.

CUADRO 11: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Granja de 
Torrehermosa (septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 22,9 17,7 12,9 9,0 9,7 11,0 11,2 13,7 15,8 23,2 25,0 25,6 16,4

P  (mm) 48 48 39 11 42 49 10 144 94 1 7 0 493

ETP (mm) 99 83 47 17 16 19 40 35 61 127 142 152 840

R (mm) 0 0 0 0 26 56 56 100 100 0 0 0 -

L (mm) - - - - - - - 65 32 - - - 97

Horas frío - - 117 230 210 171 - - - - - - 728

Nº Heladas - - - 6 1 0 3 - - - - - 10

PH-UH - - - 14 - - 24 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 10: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Granja de Torrehermosa (septiembre de 2007-agosto 2008)
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2.11. Zona climática: Sierras de Jerez

La temperatura media anual de la zona fue de 15,9 ºC. La temperatura mínima abso-
luta se situó en -4,0 ºC en marzo y la máxima absoluta 38,2 ºC en  agosto. Las horas frío
acumuladas fueron 662. Se registraron 16 heladas entre el 16 de diciembre y el 24 de marzo.

Las precipitaciones anuales sumaron 471 mm, lo que supuso el 70% con respec-
to valor medio. Los meses de octubre, abril y mayo tuvieron precitaciones superiores a
la media histórica. El periodo de sequía abarcó 5 meses, uno más (diciembre) que el
periodo medio. Las reservas de agua en el suelo tuvieron valores inferiores todos los
meses excepto los meses de abril y mayo, respecto los valores considerados normales.
No se produjeron excedentes de agua de lluvia.

CUADRO 12: Valores agroclimáticos mensuales de la estación de Jerez de los 
Caballeros (septiembre de 2007-agosto 2008)

Sp Oc Nv Dc En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Año

tm (ºC) 22,9 17,5 13,5 10,5 9,3 11,5 10,6 14,0 15,6 20,9 22,5 22,5 15,9

P  (mm) 34 103 32 9 46 60 12 109 64 0 2 0 471

ETP (mm) 99 78 49 23 16 20 42 49 81 127 142 131 857

R (mm) 0 26 9 0 30 70 40 100 83 0 0 0 -

L (mm) - - - - - - - - - - - - 0

Horas frío - - 102 186 219 156 - - - - - - 662

Nº Heladas - - - 1 8 1 6 - - - - - 16

PH-UH - - - 16 - - 24 - - - - - -

Fuente: Elaboración a partir de datos del Instituto Nacional de Meteorología.

GRÁFICO 11: Temperaturas y precipitaciones correspondientes a la estación de
Jerez de los Caballeros (septiembre de 2007-agosto 2008)
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GLOSARIO

tm: Temperatura media anual. Se expresa en ºC.

Pm: Precipitación media. Se expresa en mm (l/m2).

L: Excedentes de humedad que se producen una vez que el suelo está saturado,
los cuales alimentan los acuíferos subterráneos (infiltración) o escurren hacia los ríos y
embalses (escorrentía). Esta última también puede producirse, con suelo no saturado,
cuando la intensidad de la precipitación desborda las posibilidades de infiltración. Se
expresa en mm (l/m2).

R: Reservas de agua en el suelo (l/m2 o mm). Cuando el suelo alcanza su R máxi-
ma está saturado (generalmente a 100 l/m2).

Horas frío: Número de horas por debajo de 7ºC, calculadas por la expresión de Mota

PH: Fecha de la primera helada de otoño-invierno.

UH: Fecha de la última helada de invierno-primavera.
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ANEXO 2: COTIZACIONES MEDIAS DE LAS
MESAS DE PRECIOS DE LA LONJA
AGROPECUARIA DE EXTREMADURA
EN 2008
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COTIZACIONES LONJA DE EXTREMADURA
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Frutas 
Campaña 2008. Euros/kg en campo (granel)

21/5 28/5 4/6 11/6 18/6 25/6 2/7 9/7 16/7 23/7 30/7 6/8 13/8 23/8 30/8

MELOCOTÓN

Rojo 56/61 0,60 0,58

Rojo 61y+ 0,74 0,71

Rojo 67y+ 0,51 0,48 0,48 0,48 0,50 0,50 0,48 0,48 0,48 0,48 0,43

Rojo 61/67 0,42 0,38 0,33 0,33 0,35 0,35

Amarillos 60y+ 0,20 0,20 0,28

Baby Gold 73y+ 0,48 0,48 0,48

PERA

Etrusca 50y+ 0,68

M.P. Morettini 60y+ 0,53

Ercolini 50y+ 0,72 0,63 0,55 0,40

Blanquilla 58 y+ 0,43

CIRUELA

Red Beauty 44y+ 0,43 0,43

Golden Japan 44y+ 0,32

Negra 50y+ 0,51 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Fortuna 55y+ 0,48 0,48 0,48

Amarilla 55y+ 0,55 0,53

Larry Anm 55y+ 0,50 0,50

Son Gold 55y+ 0,43 0,43 0,50

Angeleno 50y+ 0,56 0,61

NECTARINA

Roja 56y+ 0,58

Roja 56/61 0,73

Amarilla 61/67 0,46 0,43 0,40 0,40 0,41 0,39

Amarilla 67y+ 0,53 0,51 0,48 0,48 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

MANZANA

MELON 

SANDIA
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ANEXO 3: INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 2008

3.1 Superficies agrícolas y producciones vegetales
3.2 Censos ganaderos
3.3 Los medios de producción
3.4 Las ayudas de la PAC
3.5 Mercado de trabajo
3.6 Comercio exterior
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3.1 SUPERFICIES AGRÍCOLAS 
Y PRODUCCIONES VEGETALES. 
AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES 20081

(1) Fuente: Secretaría General. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Junta de Extremadura
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CUADRO 1: Superficies y producciones de los cultivos herbáceos

BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA
Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción

(ha) (t) (ha) (t) (ha) (t)
Trigo duro 21.463 67.503 158 395 21.621 67.898
Trigo blando 80.135 273.051 9.905 25.015 90.040 298.066
Cebada 95.920 211.104 2.792 6.142 98.712 217.246
Avena 47.420 90.098 14.512 26.122 61.932 116.220
Centeno 125 200 489 800 614 1.000
Mezclas cereales 13.935 34.141 429 1.051 14.364 35.192
Triticale 8.007 22.420 1.425 3.541 9.432 25.961
Arroz 20.915 147.032 5.490 35.932 26.405 182.964
Maíz 40.676 449.470 19.893 223.418 60.569 672.888
Sorgo 290 904 105 727 395 1.631
TOTAL CEREALES GRANO 328.886 1.295.923 55.198 323.143 384.084 1.619.066

Judías secas 14 25 54 99 68 124
Habas secas 1.515 1.212 10 10 1.525 1.222
Lentejas 18 11 0 0 18 11
Garbanzos 2.006 1.815 80 66 2.086 1.881
Guisantes secos 5.429 7.899 513 603 5.942 8.502
Veza 380 285 45 30 425 315
Altramuz 1.307 908 745 540 2.052 1.448
Yeros 47 28 38 25 85 53
TOTAL LEGUMINOSAS GRANO 10.716 12.183 1.485 1.373 12.201 13.556

Patata 974 40.421 633 21.427 1.607 61.848
TOTAL TUBÉRCULOS 974 40.421 633 21.427 1.607 61.848

Girasol 16.519 16.573 202 218 16.721 16.791
Soja 0 0 125 366 125 366
Colza 463 655 0 0 463 655
Pimiento para pimentón 68 186 848 2.575 916 2.761
Tabaco 42 119 8.998 28.902 9.040 29.021
TOTAL CULTIVOS INDUSTRIALES 17.092 17.533 10.173 32.061 27.265 49.594

Col 137 6.165 91 4.095 228 10.260
Esparrago 780 4.058 240 1.247 1.020 5.305
Lechuga 97 2.425 103 2.575 200 5.000
Escarola 4 80 4 80 8 160
Espinaca 415 7.138 14 202 429 7.340
Acelga 55 1.375 12 247 67 1.622
Sandia 445 9.483 300 5.949 745 15.432
Melón 3.020 48.900 450 8.593 3.470 57.493
Calabaza 23 207 13 78 36 285
Calabacín 110 3.850 39 1.170 149 5.020
Pepino 15 450 10 300 25 750
Berenjena 76 5.320 19 1.235 95 6.555
Tomate 16.619 1.080.810 2.773 157.323 19.392 1.238.133
Pimiento 280 13.466 381 10.775 661 24.241
Guindilla 0 0 4 40 4 40
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BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA
Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción

(ha) (t) (ha) (t) (ha) (t)
Fresa y fresón 3 42 7 126 10 168
Coliflor 60 1.260 20 420 80 1.680
Ajo 590 3.729 110 579 700 4.308
Cebolla 372 12.142 66 1.980 438 14.122
Cebolleta 3 60 0 0 3 60
Puerro 9 405 85 3.825 94 4.230
Zanahoria 4 200 29 1.595 33 1.795
Rábano 9 135 9 135 18 270
Nabo 11 220 9 180 20 400
Judías verdes 57 428 84 941 141 1.369
Guisantes verdes 680 3.679 293 1.758 973 5.437
Habas verdes 317 951 17 51 334 1.002
Brocoli 1.160 8.526 0 0 1.160 8.526
Maíz dulce 330 2.640 0 0 330 2.640
TOTAL HORTALIZAS 25.350 1.215.504 5.182 205.499 30.532 1.421.003

CUADRO 2: Superficies y producciones de los cultivos leñosos

BADAJOZ CÁCERES EXTREMADURA
Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie Superficie
plantada producción Producción plantada producción Producción plantada producción Producción

(ha) (ha) (t) (ha) (ha) (t) (ha) (ha) (t)
Cítricos 98 71 1.200 2 2 40 100 73 1.240
Manzano 25 25 654 9 9 247 34 34 901
Peral 1.410 1.390 29.828 115 105 2.133 1.525 1.495 31.961
Membrillero 91 85 2.201 19 0 8 110 85 2.209
Níspero 0 0 11 0 0 10 0 0 21
Albaricorero 85 49 345 38 0 4 123 49 349
Cerezo 40 40 220 6.970 6.790 24.775 7.010 6.830 24.995
Melocotonero 3.355 2.780 50.882 245 159 2.898 3.600 2.939 53.780
Nectarina 3.380 2.920 50.670 290 150 2.607 3.670 3.070 53.277
Ciruelo 4.050 3.520 61.968 595 393 6.453 4.645 3.913 68.421
Higuera 2.800 2.800 4.720 2.500 2.500 5.070 5.300 5.300 9.790
Granado 0 0 16 0 0 8 0 0 24
Chumbera 0 0 72 0 0 18 0 0 90
Kiwi 0 0 0 6 3 65 6 3 65
Frambuesa 0 0 0 46 46 689 46 46 689
Pistacho 63 63 111 34 0 0 97 63 111
Almendro 2.315 2.268 1.445 445 430 238 2.760 2.698 1.683
Nogal 624 480 1.053 30 0 0 654 480 1.053
TOTAL FRUTALES 18.238 16.420 204.196 11.342 10.585 45.223 29.580 27.005 249.419

Viñedo mesa 248 248 1.511 0 0 0 248 248 1.511
Viñedo vinificación 84.385 79.514 491.815 4.121 4.103 11.183 88.506 83.617 502.998
Viñedo pasa 4 4 10 0 0 0 4 4 10
TOTAL VIÑEDO 84.637 79.766 493.336 4.121 4.103 11.183 88.758 83.869 504.519

Olivar mesa 36.000 35.350 46.823 25.800 25.800 19.475 61.800 61.150 66.298
Olivar almazara 149.200 146.400 191.327 51.700 50.500 41.363 200.900 196.900 232.690
TOTAL OLIVAR 185.200 181.750 238.150 77.500 76.300 60.838 262.700 258.050 298.988
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3.3 LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN

· Maquinaria agrícola
· Productos fitosanitarios
· Productos zoosanitarios
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PRODUCTOS FITOSANITARIOS

CUADRO 1: Gasto (x 106 euros) en fitosanitarios en Extremadura
distribuido por familias

2008 2007

Familias Badajoz Cáceres Extremadura Extremadura % 08/07

Acaricidas 0,099 0,010 0,110 0,122 -9,8

Fitorreguladores 0,670 0,123 0,793 0,652 +17,8

Fungicidas 5,931 0,973 6,904 5,501 +20,3

Herbicidas 12,243 3,530 15,773 13,405 +15,0

Insecticidas 5,249 1,136 6,385 5,794 +9,3

Molusquicidas y rodenticidas 0,061 0.011 0,072 0,064 +11,1

Nematicidas 0,667 2,356 3,023 2,608 +13,7

Varios 0,245 0,365 0,610 0,429 +29,7

Total 25,165 8,504 33,669 28,575 +15,1

Fuente: Elaboración propia con datos de AEPLA

CUADRO 2: Distribución por familias (%), del gasto en fitosanitarios en 
Extremadura, en el año 2008

Familias Badajoz Cáceres Extremadura

Acaricidas 0.39 0,12 0,33

Fitorreguladores 2,66 1,45 2,36

Fungicidas 23,57 11,44 20,51

Herbicidas 48,65 41,51 46,85

Insecticidas 20,86 13,36 18,96

Otros 3,87 32,12 10,99

Total 100,00 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia con datos de AEPLA
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PRODUCTOS ZOOSANITARIOS
(Farmacológicos, Nutricionales, Aditivos y Biológicos)

CUADRO 1: Ventas de productos zoosanitarios por especies (mill. de euros) (España)

Especie 2008 %

Porcino 263,35 34,13

Vacuno 225,77 29,26

Perros y gatos 147,05 19,06

Avicultura 67,85 8,79

Ovino y Caprino 42,87 5,55

Équidos 11,12 1,44

Conejo 6,20 0,80

Apicultura 2,74 0,35

Ornitología 2,53 0,33

Acuicultura 1,93 0,25

Animales exóticos 0,29 0,04

TOTAL 771,70 100

Fuente: Veterindustria

CUADRO 2: Venta de productos zoosanitarios en el mercado nacional (2008 y 2007)

2008 2007

Mill.euros % Mill.euros %

Cataluña 194,47 25,20 204,51 25,20

Castilla y León 98,93 12,82 106,88 13,17

Andalucía 73,16 9,48 80,34 9,90

Galicia 66,44 8,61 65,73 8,10

Aragón 51,40 6,66 54,94 6,77

Murcia 45,76 5,93 46,42 5,72

Madrid 45,07 5,84 42,21 5,20

Castilla-La Mancha 43,37 5,62 48,85 6,02

C. Valenciana 35,88 4,65 37,01 4,56

Navarra 23,92 3,10 25,16 3,10

Extremadura 21,38 2,77 28,48 3,51

Asturias 16,36 2,12 15,26 1,88

Cantabria 14,89 1,93 14,85 1,83

Canarias 14,35 1,86 13,55 1,67

País Vasco 11,88 1,54 12,17 1,50

Baleares 8,64 1,12 9,33 1,15

La Rioja 5,79 0,75 5,84 0,72

TOTAL 771,70 100 811,53 100

Fuente: Veterindustria
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3.4 LAS AYUDAS DE LA PAC.
PAGOS REALIZADOS CON CARGO A
FEAGA Y FEADER

María Luisa Antón Gamero
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CUADRO 1: Pagos de los ejercicios 2007 y 2008 con cargo al FEAGA de los
Organismos Pagadores españoles

2007 2008

ORGANISMO PAGADOR Miles Euros % Miles Euros %

ANDALUCIA 1.676.224,10 28,68 1.694.292,28 28,51

ARAGON 456.241,85 7,81 443.564,12 7,46

ASTURIAS 62.003,79 1,06 58.763,23 0,99

ISLAS BALEARES 25.954,54 0,44 24.513,08 0,41

CANARIAS 88.769,87 1,52 211.681,01 3,56

CANTABRIA 41.018,72 0,70 38.112,17 0,64

CASTILLA-LA MANCHA 865.221,08 14,80 827.038,56 13,91

CASTILLA Y LEON 927.679,26 15,87 916.887,46 15,43

CATALUÑA 326.355,45 5,58 316.587,30 5,33

EXTREMADURA 587.993,09 10,06 571.588,46 9,62

GALICIA 158.006,58 2,70 153.250,40 2,58

MADRID 42.101,16 0,72 41.004,08 0,69

MURCIA 117.942,08 2,02 105.521,48 1,78

NAVARRA 112.490,13 1,92 103.581,46 1,74

PAIS VASCO 48.378,20 0,83 48.565,74 0,82

LA RIOJA 36.025,26 0,62 34.020,74 0,57

C. VALENCIANA 188.597,23 3,23 171.422,53 2,88

F.E.G.A. 83.310,94 1,43 183.408,15 3,09

TOTAL PAGOS BRUTOS 5.844.313,33 5.943.802,24

Fuente: Informes actividad del FEGA.

Ejercicio 2007: del 16-10-2006 al 15-10-2007

Ejercicio 2008: del 16-10-2007 al 15-10-2008

(*) Los datos correspondientes al ej. 2008 no incluyen recuperaciones, irregularidades ni importes reducidos por condi-

cionalidad

(**) Las ayudas al desarrollo rural en el ejercicio 2008 se reflejan en los cuadros 4,5 y 6:"Pagos del ejercicio 2008 con

cargo al FEADER"

LAS AYUDAS DE LA PAC
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CUADRO 2: Pagos FEAGA (ejercicios 2007 y 2008), por sectores y líneas de
ayuda. Total Organismos Pagadores

Lineas Ayuda 2007 2008

Miles Euros % Miles Euros %

RÉGIMEN PAGO ÚNICO 3.294.004,66 56,36 3.275.799,03 55,11

CULTIVOS HERBACEOS 437.584,43 7,49 406.328,71 6,84

CEREALES -10.904,27 -0,19 96,26 0,00

ARROZ 47.877,65 0,82 44.707,68 0,75

LEGUMINOSAS EN GRANO 398,99 0,01 175,35 0,00

CULTIVOS ENERGETICOS 9.408,12 0,16 5.119,76 0,09

ACEITE DE OLIVA 109.698,66 1,88 100.009,77 1,68

FRUTAS Y HORTALIZAS 457.790,24 7,83 366.958,49 6,17

AZUCAR E ISOGLUCOSA -34.340,57 -0,59 88.940,98 1,50

LINO  Y CAÑAMO 573,49 0,01 1.870,56 0,03

ALGODÓN 73.219,76 1,25 77.603,88 1,31

GUSANOS DE SEDA 9,47 0,00 8,99 0,00

ALMIDON Y FECULA DE PATATA 1.818,59 0,03 99,42 0,00

TABACO 66.856,21 1,14 66.151,37 1,11

SEMILLAS 5.198,09 0,09 4.976,48 0,08

LÚPULO - - 0,67 0,00

FORRAJES 63.020,46 1,08 55.205,35 0,93

VINOS Y ALCOHOLES 464.288,40 7,94 409.316,68 6,89

LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS -2.457,41 -0,04 21.032,04 0,35

VACUNO 378.014,08 6,47 371.103,56 6,24

OVINO CAPRINO 221.220,87 3,79 211.400,18 3,56

PORCINO 3.238,39 0,06 12.734,60 0,21

HUEVOS Y AVES 2.706,94 0,05 347,90 0,01

APICULTURA 4.740,28 0,08 4.447,78 0,07

PRODUCTOS AGRICOLAS TRANS. 5.587,06 0,10 5.324,65 0,09

PRG. DE AYUDAS A PERS. DESF. 49.995,82 0,86 53.684,64 0,90

POSEICAN 106.752,80 1,83 262.837,00 4,42

MEDIDAS DE PROMOCION 2.386,36 0,04 4.637,68 0,08

Imp. adic. de ayudas derivados de MOD. 74.589,74 1,28 92.858,19 1,56

DESARROLLO RURAL (**) 29.054,45 0,50 - -

OTRAS RECUPERACIONES,

IRREGULARIDADES, FRAUDES (*) -17.639,47 -0,30 - -

OTROS GASTOS -17,54 0,00 - -

CONDICIONALIDAD (*) -361,39 -0,01 24,61 0,00

TOTAL  PAGOS BRUTOS 5.844.313,33 5.943.802,24

Fuente: Informes de actividad del FEGA.
Ejercicio 2007: del 16-10-2006 al 15-10-2007. 
Ejercicio 2008: del 16-10-2007 al 15-10-2008.
(*) Los datos correspondientes al ej. 2008 no incluyen recuperaciones, irregularidades ni importes reducidos por condi-
cionalidad.
(**) Las ayudas al desarrollo rural en el ejercicio 2008 se reflejan en los cuadros 4,5 y 6:"Pagos del ejer-
cicio 2008 con cargo al FEADER"
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CUADRO 3: Ayudas del FEAGA (ejercicios 2007 y 2008), abonadas por el
Organismo Pagador de Extremadura

2007 2008

Miles Euros % Miles Euros %

RÉGIMEN DE PAGO ÚNICO 275.924,67 46,93 272.354,11 47,65

Pago único 275.924,67 272.354,11

CULTIVOS HERBACEOS 25.792,67 4,39 22.128,18 3,87

Ayuda por superficie de cultivos herbáceos 21.349,27 19.396,39

Ayuda por superficie de cereales 12,50 -

Ayuda suplementaria al trigo duro 2.399,48 1.368,74

Prima a la calidad del trigo duro 1.321,22 762,49

Ayuda por superficie de proteaginosas 31,17 -

Prima a las proteaginosas 628,40 600,56

Ayuda por superficie de oleaginosas 48,05 -

Retirada de tierras 2,58 -

ARROZ 11.898,61 2,02 12.070,78 2,11

Ayuda por superficie 11.898,61 12.070,78

LEGUMINOSAS GRANO 67,30 0,01 7,12 0,00

Ayuda por superficie 67,30 7,12

CULTIVOS ENERGÉTICOS - 6,08 0,00

Ayuda por superficie - 6,08

FORRAJES 201,09 0,03 128,97 0,02

Ayuda a la producción de forrajes desecados 201,09 128,97

ALGODÓN 35,53 0,01 22,82 0,00

Ayuda por superficie 28,45 19,74

Pago adic.(R (CEE) 1782/2003, art.69) 7,08 3,08

TABACO 61.218,17 10,41 60.802,96 10,64

Ayuda a la producción 59.203,15 58.749,33

Pago adic.(R (CEE) 1782/2003, art.69) 2.015,01 2.053,63

ACEITE DE OLIVA 10.304,01 1,75 10.074,30 1,76

Ayuda a la producción 602,72 3,14

Ayuda a la producción de aceituna de mesa 177,91

Ayuda al olivar 9.523,38 10.071,16

SECTOR VITIVINICOLA 37.305,27 6,34 40.490,42 7,08

Destilación de vinos 15.587,60 9.239,39

Ayuda almacenamiento privado 3.288,47 3.763,32

Ayuda a la utilización de mostos 772,93 1.231,97

Reestructuración y reconversión del viñedo 17.656,25 26.255,74

SEMILLAS 116,73 0,02 136,64 0,02

Cereales y arroz 142,95 124,85

Gramíneas - 8,02

Leguminosas -26,22 3,77
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CUADRO 3: Ayudas del FEAGA (ejercicios 2007 y 2008), abonadas por el
Organismo Pagador de Extremadura (continuación)

2007 2008

Miles Euros % Miles Euros %

FRUTAS Y HORTALIZAS 37.108,67 6,31 27.639,59 4,84

Compensación por retirada de frutas 322,30 295,68

Ayuda a la transformación de tomate 28.723,97 17.606,21

Ayuda a la  transformación de frutas 923,62 855,48

Ayuda a la  transformación de cítricos 515,86 465,15

Ayuda por  superficie a los frutos de cáscara 372,91 366,45

Fondos operativos Organizac.Productores 6.250,02 8.050,62

AZÚCAR E ISOGLUCOSA 25,91 0,00 1,18 0,00

Pago adic.(R (CEE) 1782/2003, art.69) 25,91 1,18

VACUNO 73.984,51 12,58 74.069,84 12,96

Prima vaca nodriza 61.981,87 62.473,38

Prima al ternero 10,81 42,73

Prima por extensificación 44,31 106,64

Prima por sacrificio 3.480,75 3.033,23

Pagos adicionales de las primas 0,75 3,68

Pago adic.(R (CEE) 1782/2003, art.69) 8.466,02 8.410,18

OVINO CAPRINO 44.568,81 7,58 43.559,74 7,62

Prima a la oveja y a la cabra 33.518,64 32.808,38

Pagos adicionales 1,01

Primas en zonas desfavorecidas y de montaña 11.049,16 10.751,36

APICULTURA 776,90 0,13 753,09 0,13

Ayuda específica 776,90 753,09

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS 143,28 0,02 132,64 0,02

Leche para escolares 21,69 25,41

Pago adic.(R (CEE) 1782/2003, art.69) 121,59 107,23

IMPORTES ADICIONALES DE AYUDAS

DERIVADOS MODULACIÓN 5.830,17 0,99 7.210,01 1,26

DESARROLLO RURAL (**) 3.881,62 0,66 - -

Jubilación anticipada 211,89 - -

Zonas desfavorecidas -25,38 - -

Medidas agroambientales 1.858,46 - -

Silvicultura 1.836,65 - -

OTRAS RECUPERACIONES, (*)

IRREGULARIDADES,FRAUDES -1.187,37 -0,20 - -

CONDICIONALIDAD (*) -3,44 0,00 - -

TOTAL 587.993,09 571.588,46

Fuente: Informes de actividad del FEGA y datos Organismo Pagador de Extremadura.
Ejercicio 2007: del 16-10-2006 al 15-10-2007
Ejercicio 2008: del 16-10-2007 al 15-10-2008
(*) Los datos correspondientes al ej. 2008 no incluyen recuperaciones, irregularidades ni importes reducidos por condi-
cionalidad
(**) Las ayudas al desarrollo rural en el ejercicio 2008 se reflejan en los cuadros 4,5 y 6:"Pagos del ejercicio 2008 con
cargo al FEADER"
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CUADRO 4: Pagos del ejercicio 2008 con cargo al FEADER de los Organismos
Pagadores españoles

ORGANISMO PAGADOR 2008

Miles Euros %

ANDALUCÍA 82.654,81 18,29

ARAGÓN 56.659,13 12,53

ASTURIAS 36.213,56 8,01

ISLAS BALEARES 3.310,89 0,73

CANARIAS - 0,00

CANTABRIA 5.631,08 1,25

CASTILLA-LA MANCHA 76.864,86 17,00

CASTILLA Y LEÓN 50.664,38 11,21

CATALUÑA 27.476,29 6,08

EXTREMADURA 35.924,86 7,95

GALICIA 39.948,59 8,84

MADRID 1.731,53 0,38

MURCIA 1.121,22 0,25

NAVARRA 13.422,09 2,97

PAÍS VASCO 4.877,51 1,08

LA RIOJA 7.211,09 1,60

C. VALENCIANA 8.301,56 1,84

TOTAL PAGOS 452.013,46 100

Fuente: Informe actividad del FEGA.

Ejercicio 2008: del 16-10-2007 al 15-10-2008

CUADRO 5: Pagos FEADER (ejercicio 2008) por Ejes. Total Organismos
Pagadores

Ejes 2008

Miles Euros %

Eje 1 -  Aumento de la competitividad de la agricultura y la silvicultura 148.217,55 32,79

Eje 2 -  Mejora del medio ambiente y el medio rural 

medianate ayudas de gestión de las tierras 285.785,59 63,23

Eje 3 -  Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales 

y fomento de la diversificación de la actividad económica 12.578,17 2,78

Eje 4 - LEADER 5.329,93 1,18

Eje 5 - Asistencia técnica 102,22 0,02

TOTAL PAGOS 452.013,46 100 

Fuente: Informe de actividad del FEGA.

Ejercicio 2008: del 16-10-2007 al 15-10-2008
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CUADRO 6: Ayudas del FEADER (ejercicio 2008), abonadas por el Organismo
Pagador de Extremadura

Ejes 2008

Miles Euros %

Eje 2 -  Mejora del medio ambiente y el medio rural 

mediante ayudas de gestión de las tierras 35.924,86

Ayudas agroambientales 11.826,06 32,92

Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las

dificultades naturales en zonas de montaña 1.804,97 5,02

Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades

en zonas disitntas de las de montaña 7.832,23 21,80

Primera forestación de tierras agrícolas 14.461,60 40,26

TOTAL 35.924,86 100

Fuente: Informe de actividad del FEGA y datos Organismo Pagador de Extremadura.

Ejercicio 2008: del 16-10-2007 al 15-10-2008
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3.5 MERCADO DE TRABAJO

Claudio Prudencio Alonso
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CUADRO 1: Evolución de la población activa, ocupada y parada extremeña y
tasas de actividad, ocupación y paro en Extremadura y en España por sexo, edad

y nivel de estudios. 2007-2008   

ACTIVOS
VALORES TASAS DE ACTIVIDAD

Extremadura Extremadura España
2007 2008 Crecimiento 2007 2008 Crec. 2008

nº nº nº %
Sexo

Hombres 285,3 288,6 +3,3 +1,2 64,3 64,8 +0,5 69,5
Mujeres 189,2 194,1 +4,8 +2,5 41,6 42,5 +0,8 50,5

Edad
16 a 24 años 59,1 59,6 +0,5 +0,8 47,3 48,5 +1,3 52,5
25 a 54 años 365,8 375,7 +10,0 +2,7 77,8 79,1 +1,3 83,8
55 o más años 49,6 47,3 -2,3 -4,6 16,4 15,5 -0,9 20,8

Nivel de estudios
Inferior (<=EGB) 301,7 313,0 +11,2 +3,7 45,6 47,0 +1,4 49,8
Medio 79,5 81,6 +2,2 +2,7 64,9 64,4 -0,5 73,5
Universitario 93,3 88,0 -5,3 -5,6 82,1 80,0 -2,1 81,8

Total economía 474,5 482,6 +8,1 +1,7 52,8 53,5 +0,6 59,8

OCUPADOS
VALORES TASAS DE OCUPACIÓN

Sexo
Hombres 259,2 257,0 -2,1 -0,8 58,5 57,7 -0,7 62,5
Mujeres 153,3 152,2 -1,1 -0,7 33,7 33,3 -0,4 43,9

Edad
16 a 24 años 43,6 42,3 -1,4 -3,2 34,9 34,4 -0,5 39,5
25 a 54 años 324,1 326,2 +2,1 +0,7 68,9 68,7 -0,3 75,3
55 o más años 44,8 40,8 -4,0 -8,9 14,8 13,4 -1,4 19,3

Nivel de estudios
Inferior (<=EGB) 253,9 255,3 +1,4 +0,5 38,4 38,4 0,0 42,6
Medio 72,1 72,9 +0,8 +1,0 58,9 57,5 -1,4 66,5
Universitario 86,5 81,2 -5,4 -6,2 76,1 73,7 -2,4 77,1

Total economía 412,5 409,3 -3,3 -0,8 45,9 45,4 -0,6 53,0

PARADOS
VALORES TASAS DE PARO

Sexo
Hombres 26,1 31,5 +5,5 +20,9 9,1 10,9 +1,8 10,1
Mujeres 35,9 41,8 +5,9 +16,5 19,0 21,6 +2,6 13,0

Edad
16 a 24 años 15,5 17,3 +1,9 +12,1 26,2 29,1 +2,9 24,6
25 a 54 años 41,7 49,5 +7,8 +18,8 11,4 13,2 +1,8 10,2
55 o más años 4,9 6,6 +1,7 +34,9 9,8 13,9 +4,1 7,0

Nivel de estudios
Inferior (<=EGB) 47,9 57,7 +9,9 +20,6 15,9 18,4 +2,6 14,5
Medio 7,4 8,8 +1,4 +19,1 9,3 10,8 +1,5 9,5
Universitario 6,8 6,9 +0,1 +1,8 7,2 7,8 +0,6 5,8

Total economía 62,0 73,4 +11,4 +18,4 13,1 15,2 +2,1 11,3

Nota: Los valores están expresados en miles de personas.  
Fuente: EPA, series homogéneas. INE.
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CUADRO 2: Evolución de la población ocupada extremeña por sectores económi-
cos en el período 2007-2008. Importancia relativa de cada sector en el empleo

total de Extremadura y de España en 2008

Importancia relativa de cada
Extremadura sector en el empleo total de

cada territorio en 2008
2007 2008 Crecimiento Extremadura España

nº nº nº % % %
División sectorial de la economía extremeña a 21 ramas de actividad

Agricultura 44,3 43,9 -0,4 -1,0 10,7 4,3
Energía eléctrica, gas, agua 4,1 4,9 +0,8 +18,8 1,2 0,7
Extracción y fabricación mineral
y prod. no metálico 7,7 5,6 -2,1 -27,5 1,4 1,2
Industria química 1,9 1,7 -0,2 -9,8 0,4 1,0
Metalurgia y fabricación de
productos metálicos 8,3 8,5 +0,2 +2,7 2,1 2,4
Construcción maquinaria y equipo
mecánico, material eléctrico y de transporte 3,2 4,0 +0,8 +26,2 1,0 3,6
Industria alimentos-bebidas 13,5 13,3 -0,2 -1,8 3,2 2,5
Industria textil y confección 1,2 1,3 +0,1 +10,7 0,3 1,1
Industria madera y muebles 5,7 5,0 -0,7 -12,8 1,2 2,2
Industria artes gráfica-papel 2,6 2,0 -0,6 -22,7 0,5 1,1
Construcción 59,9 56,1 -3,9 -6,4 13,7 11,9
Comercio, reparación y
venta de vehículos de motor 64,1 62,2 -1,9 -2,9 15,2 16,0
Hostelería 22,2 21,9 -0,3 -1,4 5,4 7,2
Transporte, comunicaciones 14,2 13,2 -1,0 -7,0 3,2 5,8
Intermediación financiera,
actividades inmobiliarias 9,0 9,8 +0,8 +9,1 2,4 3,7
Actividades empresariales,
informáticas, de servicios personales 26,4 31,0 +4,6 +17,5 7,6 10,5
Administraciones Públicas 45,6 46,8 +1,2 +2,6 11,4 6,3
Educación 29,3 25,8 -3,6 -12,2 6,3 5,9
Actividades sanitarias, 
servicios sociales 33,1 36,7 +3,5 +10,6 9,0 6,7
Actividades recreativas,
culturales y deportivas 5,6 6,2 +0,6 +11,6 1,5 2,0
Servicios domésticos 10,5 9,5 -1,0 -9,9 2,3 3,7
Total economía 412,5 409,3 -3,3 -0,8 100,0 100,0

División sectorial de la economía extremeña a 4 ramas de actividad
Agricultura 44,3 43,9 -0,4 -1,0 10,7 4,3
Industria 48,2 46,3 -1,9 -4,0 11,3 15,9
Construcción 59,9 56,1 -3,9 -6,4 13,7 11,9
Servicios 260,1 263,0 +3,0 +1,1 64,3 67,9
Total economía 412,5 409,3 -3,3 -0,8 100,0 100,0

Nota: nº= miles de personas. %= porcentajes.  
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CUADRO 3: Distribución sectorial del empleo extremeño por grandes grupos
ocupacionales y tipos de ocupación. (miles de personas)

Extremadura

Agricultura Industria Construc Servicios Total 

07 08 07 08 07 08 07 08 07 08

Grupo ocupaciónal

Director-gerente 3,2 2,7 2,3 2,2 4,1 3,3 25,1 23,4 34,7 31,5

Profesional-técnico 1,4 1,2 5,7 6,2 2,3 3,2 78,6 74,6 88,1 85,2

Administrativo 0,4 0,6 3,2 2,7 2,2 2,1 24,1 26,2 29,9 31,6

Trab. agrario* 16,5 19,1 0,4 0,0 0,0 0,0 1,2 0,5 18,1 19,7

Trab. otro sector* 3,6 3,6 32,5 31,8 38,6 36,9 84,8 92,5 159,5 164,8

Trab. sin cualificar 19,1 16,7 4,2 3,3 12,7 10,5 42,2 41,4 78,2 72,0

Fuerzas armadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,4 4,0 4,4

Tipo de ocupación

No manual 5,6 4,9 12,4 12,3 8,7 8,6 189,7 194,4 216,5 220,1

Manual 38,7 39,0 35,9 34,0 51,2 47,5 70,3 68,7 196,1 189,2

Total economía 44,3 43,9 48,2 46,3 59,9 56,1 260,1 263,0 412,5 409,3

* = Se incluye a los trabajadores, agrarios o de otro sector, cualificados en la labor que desarrollan. 
Fuente: EPA, series homogéneas. INE.

CUADRO 3b: Distribución sectorial del empleo extremeño por grandes grupos
ocupacionales y tipos de ocupación (%)

Extremadura España

Agricultura Industria Construc Servicios Total Agricultura

07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08

Grupo ocupaciónal

Director-gerente 7,3 6,1 4,8 4,7 6,8 5,8 9,7 8,9 8,4 7,7 4,7 4,4

Profesional-técnico 3,3 2,7 11,8 13,4 3,9 5,8 30,2 28,4 21,4 20,8 3,2 2,7

Administrativo 0,9 1,4 6,6 5,9 3,7 3,7 9,3 10,0 7,3 7,7 1,2 1,1

Trab. agrario* 37,3 43,6 0,8 0,1 0,0 0,0 0,5 0,2 4,4 4,8 49,0 50,9

Trab. otro sector* 8,2 8,2 67,4 68,6 64,4 65,9 32,6 35,2 38,7 40,3 7,4 6,9

Trab. sin cualificar 43,2 38,1 8,6 7,2 21,2 18,8 16,2 15,7 19,0 17,6 34,5 34,0

Fuerzas armadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,7 1,0 1,1 0,0 0,0

Tipo de ocupación

No manual 12,7 11,2 25,7 26,5 14,6 15,3 73,0 73,9 52,5 53,8 11,0 9,8

Manual 87,3 88,8 74,3 73,5 85,4 84,7 27,0 26,1 47,5 46,2 89,0 90,2

Total economía 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* = Se incluye a los trabajadores, agrarios o de otro sector, cualificados en la labor que desarrollan. 
Fuente: EPA, series homogéneas. INE.
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CUADRO 4: Distribución sectorial del empleo extremeño según la situación pro-
fesional de sus ocupados (miles de personas) 

Extremadura

Agricultura Industria Construc Servicios Total 

07 08 07 08 07 08 07 08 07 08

Trabaj. cta. ajena 24,3 23,3 40,9 39,2 48,0 44,9 210,0 216,1 323,1 323,5

Asalariado privado 23,8 22,7 40,0 38,2 47,3 44,5 112,4 118,5 223,4 223,9

Asalariado público 0,5 0,6 1,0 1,1 0,6 0,4 97,6 97,5 99,7 99,6

Trabaj. cta.propia 20,1 20,4 7,3 7,1 12,0 11,2 50,0 46,8 89,4 85,4

Empleador * 2,5 2,4 2,8 3,5 6,3 5,7 13,0 14,5 24,6 26,0

Autónomos 13,3 13,3 3,0 2,9 4,2 5,0 31,5 27,4 52,1 48,6

Ayuda familiar * 3,7 4,5 0,3 0,2 1,1 0,4 4,7 4,1 9,8 9,1

Socio cooperativa 0,5 0,3 1,2 0,5 0,3 0,1 0,9 0,8 2,9 1,7

Otros 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4

Total economía 44,3 43,9 48,2 46,3 59,9 56,1 260,1 263,0 412,5 409,3

* Dentro de los trabajadores por cuenta propia se entiende por empleador al empresario con asalariados. Asimismo, se
considera ayuda familiar a la persona que trabaja sin remuneración reglamentada en la empresa de un familiar con el
que convive.    

Fuente: EPA, series homogéneas. INE.

CUADRO 4b: Distribución sectorial del empleo extremeño según la situación
profesional de sus ocupados. Comparación con el sector agrario español (%) 

Extremadura España

Agricultura Industria Construc Servicios Total Agricultura

07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08

Trabaj. cta. ajena 54,7 53,0 84,9 84,7 80,0 80,1 80,7 82,1 78,3 79,0 53,4 53,8

Asalariado privado 53,6 51,7 82,9 82,4 79,0 79,3 43,2 45,1 54,2 54,7 51,8 52,2

Asalariado público 1,1 1,3 2,0 2,3 1,0 0,8 37,5 37,1 24,2 24,3 1,7 1,7

Trabaj. cta. propia 45,3 46,5 15,1 15,3 20,0 19,9 19,2 17,8 21,7 20,9 45,9 45,6

Empleador * 5,7 5,4 5,7 7,6 10,5 10,1 5,0 5,5 6,0 6,4 5,8 6,1

Autónomos 30,0 30,3 6,2 6,2 7,1 9,0 12,1 10,4 12,6 11,9 33,6 33,5

Ayuda familiar * 8,4 10,2 0,6 0,5 1,8 0,6 1,8 1,6 2,4 2,2 5,8 5,4

Socio cooperativa 1,1 0,6 2,6 1,0 0,5 0,2 0,3 0,3 0,7 0,4 0,7 0,6

Otros 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,7 0,6

Total economía 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Dentro de los trabajadores por cuenta propia se entiende por empleador al empresario con asalariados. Asimismo, se

considera ayuda familiar a la persona que trabaja sin remuneración reglamentada en la empresa de un familiar con el

que convive.    

Fuente: EPA, series homogéneas. INE.
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CUADRO 5: Distribución sectorial del empleo asalariado extremeño según el tipo
de contrato de sus ocupados (miles de personas) 

Extremadura
Agricultura Industria Construc Servicios Total 

07 08 07 08 07 08 07 08 07 08
Contrato indefinido 7,0 8,6 29,5 29,5 19,1 19,1 134,6 143,0 190,1 200,2
Contrato temporal 17,3 14,7 11,5 9,7 28,9 25,8 75,3 73,0 133,0 123,3
Total asalariados 24,3 23,3 40,9 39,2 48,0 44,9 210,0 216,1 323,1 323,5

Fuente: EPA, series homogéneas. INE.

CUADRO 5b: Distribución sectorial del empleo asalariado
extremeño según el tipo de contrato de sus ocupados.

Comparación con el sector agrario español (%) 

Extremadura España
Agricultura Industria Construc Servicios Total Agricultura

07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08
Contrato indefinido 28,7 37,0 72,0 75,2 39,7 42,5 64,1 66,2 58,8 61,9 41,0 44,2
Contrato temporal 71,3 63,0 28,0 24,8 60,3 57,5 35,9 33,8 41,2 38,1 59,0 55,8
Total asalariados 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: EPA, series homogéneas. INE.

CUADRO 6: Distribución sectorial del empleo extremeño según el tipo
de jornada que en su trabajo principal presenten sus ocupados

(miles de personas)

Extremadura
Agricultura Industria Construc Servicios Total 

07 08 07 08 07 08 07 08 07 08
Tiempo completo 39,5 39,8 45,4 43,6 57,9 55,2 217,9 221,8 360,7 360,5
Tiempo parcial 4,8 4,1 2,9 2,7 2,0 0,8 42,2 41,2 51,9 48,8
Total economía 44,3 43,9 48,2 46,3 59,9 56,1 260,1 263,0 412,5 409,3
Fuente: EPA, series homogéneas. INE.

CUADRO 6b: Distribución sectorial del empleo extremeño según el tipo
de jornada que en su trabajo principal presenten sus ocupados.

Comparación con el sector agrario español (%) 

Extremadura España
Agricultura Industria Construc Servicios Total Agricultura

07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08
Tiempo completo 89,1 90,7 94,1 94,1 96,6 98,6 83,8 84,3 87,4 88,1 90,6 89,9

Tiempo parcial 10,9 9,3 5,9 5,9 3,4 1,4 16,2 15,7 12,6 11,9 9,4 10,1

Total economía 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: EPA, series homogéneas. INE.
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3.6 COMERCIO EXTERIOR

Raquel González Blanco
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COMERCIO EXTERIOR

CUADRO 1: Principales capítulos del comercio exterior de Extremadura en 2008
(miles de euros y evolución)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Valor %s/total %08/07 Valor %s/total %08/07

2.Carnes 49.925,6 4,0 14,5 35.938,34 2,6 -21,1

4. Leche y derivados 9.820,6 0.8 5,9 6.815,8 0,5 -3,9

7.Legumbres y hortalizas 35.230,0 2,9 -9,1 11.465,5 0,8 -3,7

8. Frutas 103.744,1 8,4 31,5 2.517,2 0,2 62,6

9. Café 772,7 0,1 17,4 14.034,8 1,0 4,8

10. Cereales 18.833,3 1,5 12,3 37.290,8 2,7 124,1

12. Semillas 3.229,5 0,3 -14,5 71.899,4 5,2 269,1

15. Aceites 22.168,3 1,8 2,3 5.850,6 0,4 30,7

17. Confitería 3.803,4 0,3 -22,6 4.244,3 0,3 1,8

19. Prepar. Cereales 4.574,9 0,4 -10,3 4.378,4 0,3 215,2

20. Conservas vegetales 225.647,7 18,3 3,6 20.662,9 1,5 155,5

21. Prep.ali.diversas 78.819,0 6,4 47,4 9.009,1 0,7 1,4

22. Bebidas 57.703,0 4,7 42,0 5.089,6 0,4 -5,1

24.Tabaco 27.677,8 2,2 3,4 7.795,9 0,6 3,1

27. Combustibles minera 6.502,6 0,5 28,4 29.087,9 2,1 -41,3

34. Jabones 11.053,4 0,9 13,2 5.466,0 0,4 22,2

39 y 40 Plástico y caucho 74.033,0 6,0 16,6 105.461,6 7,7 83,4

44. Madera, carbón vegetal 8.481,0 0,7 23,0 9.249,4 0,7 -30,6

45. Corcho 90.067,2 7,3 -5,5 27.019,5 2,0 2,8

48. Papel y cartón 5.399,4 0,4 12,7 23.924,8 1,7 -9,8

68. Manuf.piedra 5.762,8 0,5 -23,3 2.436,4 0,2 -31,8

70. Vidrio y manuf. 9.800,5 0,8 26,4 65.917,5 4,8 -6,9

71. Joyería 13.479,2 1,1 0,4 13.219,9 1,0 8,2

72. Fundición hierro y acero 90.337,5 7,3 126,3 214.228,1 15,6 9,4

73. Manuf. Fund. Hierro y acero 29.563,7 2,4 15,4 75.596,0 5,5 337,0

76. Aluminio 10.222,0 0,8 36,8 7.096,0 0,5 9,6

84. Maquinaria mecánica 124.174,6 10,1 -8,0 207.810,2 15,1 13,2

85. Maquinaria eléctrica 7.624,3 0,6 -33,4 210.550,5 15,3 688,8

87. Automóviles y comp. 8.420,8 0,7 -23,7 16.182,7 1,2 -31,4

90. Aparatos precisión 10.345,9 0,8 -6,2 3.269,2 0,2 12,8

94. Mobiliario 5.004,9 0,4 0,3 6.178,2 0,4 -8,0

Total 1.235.018,2 100,0 17,5 1.375.366,3 100,0 47,0

Fuente: elaboración propia con datos de Aduanas.

Bofyp!4/2;12!Pshbojtnp!qbhbeps/rye!!230220311:!!27;65!!Q�hjob!424



CUADRO 2: Principales productos de la exportación agraria extremeña
y países de destino en 2008

Partida Producto Miles euros Países Miles euros
20.02. Conservas de tomate 163.180,8 Alemania 41.892,2

Francia 30.717,6
Reino Unido 27.496,7
Países Bajos 13.330,9
Polonia 6.572,8

08.09. Albaricoques, cerezas, melocotones... 82.539,5 Portugal 17.186,7
Alemania 15.814,2
Reino Unido 14.916,9
Francia 8.785,8
Brasil 6.311,7

21.03 Salsas 78.151,2 Francia 65.631,3
Alemania 7.940,5

20.05 Otras conservas de hortalizas 52.836,2 Rusia 16.862,6
Alemania 7.578,6
Italia 4.980,2
Ucrania 3.634,4

22.04 Vino 45.297,5 Portugal 34.000,1
Italia 1.647,0
Países Bajos 1.190,4

02.01 Carne de bovino 30.194,7 Portugal 18.679,9
Italia 6.087,0
Países Bajos 3.157,9

45.01 Corcho natural en bruto 29.946,8 Portugal 25.425,3
Francia 3.594,3

45.03  Manufacturas de corcho natural 28.867,7 Francia 16.675,4
Portugal 6.377,0
Estados Unidos 2.025,6
Sudáfrica 1.822,2

24.01 Tabaco en rama 27.534,0 Portugal 8.096,0
Polonia 4.223,9
Bélgica 2.855,1
Reino Unido 2.765,2

45.02 Corcho natural descortezado 24.781,8 Portugal 24.154,0
Italia 588,6

15.09 Aceite de oliva 19.238,3 Italia 15.369,1
Portugal 1.323,0

07.09 Hortalizas frescas 12.422,2 Alemania 5.893,4
Reino Unido 5.371,5

10.05 Maíz 11.864,8 Portugal 5.869,4
Reino Unido 4.815,0

07.12. Hortalizas secas 9.795,2 Alemania 3.676,3
Portugal 1.718,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas.
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CUADRO 3: Principales productos de la importación agraria extremeña
y países de procedencia en 2008

Partida Producto Miles euros Países Miles euros

12.08 Harina de trigo 62.729,0 Portugal 62.729,0

10.01 Trigo 31.227,8 Portugal 31.223,6

02.03 Carne porcina 20.678,3 Países Bajos 9.427,9

Hungría 5.965,2

Polonia 2.341,3

20.02 Conservas de tomate 19.156,1 Portugal 17.260,2

China 1.254,6

09.01 Café 12.049,4 Portugal 12.013,0

02.07 Carne de aves 9.528,2 Reino Unido 4.434,3

Países Bajos 3.887,9

45.01 Corcho natural en bruto 8.618,8 Portugal 8.487,9

24.01 Tabaco en rama 7.673,7 Cuba 5.728,1

21.06 Preparaciones alimenticias diversas 7.327,9 Irlanda 7.130,2

10.05 Maíz 4.591,4 Portugal 3.230,1

Francia 1.299,0

Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas.

CUADRO 4: Distribución geográfica del comercio exterior extremeño en 2008

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Miles euros %s/total %08/07 Miles euros %s/total %08/07

UNIÓN EUROPEA 1.087.157,1 88,0 18,5 1.203.635,2 87,5 60,6

Unión Monetaria 956.790,6 77,5 12,5 1.116.297,5 81,2 46,5

Francia 176.410,1 14,3 32,0 71.748,4 5,2 21,2

Bélgica 24.959,8 2,0 74,4 11.117,0 0,8 -3,7

Países Bajos 28.759,4 2,3 50,6 63.066,3 4,6 102,9

Alemania 205.609,6 16,6 2,0 328.971,5 23,9 124,9

Italia 79.093,3 6,4 10,7 90.942,1 6,6 -25,2

Irlanda 3.030,5 0,2 -32,5 48.938,4 3,6 362,2

Portugal 429.401,2 34,8 8,9 472.712,4 34,5 27,3

Austria 3.696,4 0,3 18,3 21.437,2 1,6 215,8

Finlandia 1.549,9 0,1 113,5 3.207,6 0,2 64,1

Grecia 2.568,4 0,2 -5,1 3.354,4 0,2 307,3 

Resto Unión Europea 130.366,5 10,6 32,5 87.660,5 6,4 106,5

Reino Unido 84.887,8 6,9 31,6 51.063,1 3,7 138,3

Dinamarca 7.740,8 0,6 -0,5 3.327,9 0,2 380,8

Suecia 8.658,0 0,7 63,3 2.805,3 0,2 -36,7

Estonia 2.304,9 0,2 347,4 89,0 0,0 -91,6

Letonia 2.003,0 0,2 43,0 117,4 0,0 547,2

Polonia 17.822,6 1,4 21,9 19.872,1 1,4 401,7

R. Checa 3.136,8 0,3 81,3 1.657,9 0,1 4,4

Hungría 1.222,9 0,1 16,5 6.831,2 0,5 -19,6
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CUADRO 4: Distribución geográfica del comercio exterior extremeño en 2008
(continuación)

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Miles euros %s/total %08/07 Miles euros %s/total %08/07

RESTO EUROPA 47.286,5 3,8 -4,4 26.977,2 2,0 26,6

Rusia 26.173,0 2,1 -9,8 15.830,8 1,2 15,9

Suiza 6.450,8 0,5 33,0 925,6 0,1 -2,9

Turquía 2.987,7 0,2 -0,7 8.167,7 0,6 29,3

AMÉRICA NORTE 13.478,1 1,1 -20,5 14.317,6 1,0 6,3

Estados Unidos 10.076,3 0,8 -31,9 13.914,0 1,0 8,2

Canadá 3.401,8 0,3 59,5 403,6 0,0 -24,9

AMERICA LATINA 28.966,3 2,3 30,5 26.805,2 1,9 20,9

México 6.154,7 0,5 -5,7 69,4 0,0 -81,4

Cuba 478,7 0,0 -46,1 5.728,1 0,4 28,5

Brasil 7.634,8 0,6 21,4 5694,7 0,4 28,8

Chile 3.967,1 0,3 21,6 160,2 0,0 -53,9

Argentina 2.405,6 0,2 346,4 234,4 0,0 -91,5

ASIA 22.188,2 1,8 -7,7 85.203,9 6,2 -31,8

China 2.948,8 0,2 -22,6 45.107,1 3,3 -49,7

Japón 7.168,7 0,6 -6,8 847,8 0,1 6,4

India 860,0 0,1 -23,8 6.163,2 0,4 -18,8

Arabia Saudí 4.800,3 0,4 124,9 6.795,3 0,5 -9,2

ÁFRICA 33.629,3 2,7 82,2 16.979,4 1,2 300,0

Marruecos 9.876,2 0,8 50,7 13.869,7 1,0 1.414,5

Túnez 2.051,8 0,2 -23,7 8,0 0,0 -77,4

Sudáfrica 2.597,1 0,2 21,3 909,6 0,1 37,4

Angola 2.091,3 0,2 48,2 0,0 0,0 -

Egipto 613,6 0,0 53,7 487,7 0,0 -59,6

OCEANIA 2.229,2 0,2 -19,8 1.125,1 0,1 63,7

Australia 1.608,9 0,1 -14,8 217,7 0,0 454,0

Nueva Zelanda 497,0 0,0 -40,0 907,3 0,1 41,3

TOTAL 1.235.018,2 100,0 17,5 1.375.366,3 100,0 47,0

Unión Monetaria: además de los países relacionados la integran, Luxemburgo, Eslovenia, Malta y Chipre.
Fuente: Elaboración propia con datos de Aduanas.
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