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n octubre de 1992 se publicaba la primera edición del cuadernillo 
correspondiente al grupo 17 ''Agricultura, Ganadería y Pesca" del Atlas Nacional 
de España, donde se reflejaba de modo claro y detallado a través de cuarenta y 
cuatro páginas, las características, situación y evolución en los últimos años ele 
este amplio sector. 

Hoy, ocho años más tarde, se lleva a cabo la puesta al día de dicho grupo, de 
acuerdo con lo que dispone el reciente Real Decreto 1475í2000 del pasado 4 de 
agosto, que en línea con los anteriores, seíiala como una de las funciones de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, la realización y 
actualización del Atlas Nacional de España. 

En esta ocasión y de acuerdo con la opinión del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, el cuadernillo ha pasado a denominarse "Agricultura, Ganadería, 
Selvicultura y Pesca", integrando dentro del mismo la selvicultura como una 
unidad con entidad propia. 

Como se señalaba en la presentación de la primera edición, este sectOt; o más bien 
la agrupación de estos sectores, tienen una particular importancia, ya que los 
estudios sobre la agricultura y la ganadería, y en menor medida sobre la 
selvicultura y la pesca, han constituido en buena parte, el eje central de la 
geografía española en épocas pasadas, por la significación, transcendencia y peso 
que han tenido en la sociedad y en su economfa. 

De ser el sector básico de la economía española, en los últimos Clltos, y como fruto 
ele un innegable desarrollo de nuestra sociedad, ha ido pasando a un segundo 
plano, contribuyendo mediante la transferencia de mano de obra y capital al 
crecimiento ele la industria y los servicios. 

Esta realidad, que podríamos definir como "crisis de la agricultura tradicional" 
no ha afectado por igual a todas las zonas geográficas ni a todos los sectores, 
debido en gran medida a los condicionantes físicos, humanos y aún 
meteorológicos. 

En el cuadernillo actual se ha comenzado por presentar, someramente, el marco o 
soporte físico ele nuestra agricultura, incluyendo referencias a los suelos y climas, 
a los usos y aprovechamientos agrarios del suelo, a las estructuras de las 
explotaciones agrarias y a la mano de obra del sector. 

Se han analizado los cultivos ofreciendo el dato con una media trianual, 
correspondiente a los datos incluidos en los anuarios agrarios ele los años 
1994,1995 y 1996 . La presentación de este trabajo pretende dedicar una página 

del cuadernillo a cada uno de los grandes cultivos con especial importancia y 
. ' ' representacwn en nuestro pars. 

En el aspecto ganadero se ha estudiado, hasta donde ha sido posible, la 
distribución territorial de las especies así como los datos relativos a la producción, 
desde el punto de vista cuantitativo. 

En el apartado dedicado a la selvicultura, se han recogido las variables esenciales 
de las actividades forestales y los diferentes aspectos de su problemática, 
incluyendo los distintos regímenes de tenencia, o la incidencia que, sobre nuestros 
bosques presentan las repoblaciones. 

Por último, en el sector pesquero se presenta una panorámica general ele la flota 
pesquera española, asf como referencias a su despliegue, producción y desarrollo 
de recursos. 

Este cuadernillo es una vez más el resultado del esfuerzo conjunto ele diversos 
centros de la Administración del Estado. A todos los que desde la Secretaría 
General Técnica (actual Dirección General de Planificación Económica y 
Coordinación Institucional), la Secretaría General de Pesca Marítima, el Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; asf 
como la Dirección General de Conservación ele la Naturaleza y el Instituto 
Nacional ele Meteorología del Ministerio ele Medio Ambiente han aunado esfuerzos 
para poder realizar, sin duda alguna, uno de los más importantes estudios 
estadísticos y cartográficos, queremos darles las más expresivas gracias. Pero 
sería conveniente hacer una última consideración. Estos son sectores vivos, como 
tantos otros del ATlAS NACIONAL DE ESPAÑA y no podemos detenernos aquf en 
esta publicación, tenemos que plantearnos su permanente actualización y puesta al 
día. 

Madrid octubre de 2000 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 

Director General 
del Instituto Geográfico Nacional 
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Marco físico, humano y 
económico de la agricultura 

-• a actividad agraria que se realiza en 
una parte importante del territorio nacional está 
notablemente influida por un conjunto defacto
res naturales como son el suelo y las condiciones 
pluviométricas imperantes en todo el territorio. 
Por ou·a parte, la actividad se lleva a cabo en 
unidades técnico-económicas de producción y 
está realizada y gestionada por un conjunto de 
personas que con su trabajo hacen factible la via
bilidad de esta rama de la actividad económica. 

El aprovechamiento agrario del territorio 
depende, por tanto, del suelo y del clima, condi
cionado a su vez por la situación geográfica y 
por el carácter peninsular e insular de España. 

Todos estos factores. unidos a la presión 
demográfica y a la situación económica, han 
dado lugar a una gran variedad de sistemas agra
rios y de formas de asentamiento, con lo que se 
han originado ecosistemas agrarios muy diferen
tes tanto productiva como estructuralmente. 

El factor agroclimático es el que constituye la 
base de la diferenciación de Jos grandes sistemas 
agrarios. Junto a los regímenes generales de 
humedad y temperatura, los factores climáticos 
de carácter zonal y la compleja orografía tienen 
un papel fundamental en la caracterización del 
medio físico de la Península, implicado en los 
diversos sistemas y paisajes agrarios. Altitud, 
pendiente y orientación de vertientes modifican 
las características agroclimáticas zonales y 
repercuten en la definición de las propiedades 
del suelo, así como en su potencial productivo. 
El conjunto de estos factores lirnitantes conduce 
a que, aproximadamente, el 70 por 100 del terri
torio nacional, el 80 por 100 de la superficie 
agrícola utilizada y el 38 por 100 de su pobla
ción estén inmersos en zonas desfavorecidas. 
con agricultura de montaña, sujetas a riesgos de 
despoblamiento y con importantes limitaciones 
específicas. 

Aunque la distribución del territorio por gran
des grupos de aprovechamiento se modifica 
muy lentamente, en los últimos 25 años se han 
producido cambios tan significativos como la 
disminución de las tierras de cultivo y la reduc
ción de la superficie de prados, pastos y monte 
abierto. Esta dinámica ha estado motivada por la 
pérdida de importancia del aprovechamiento 
extensivo y por el incremento tanto de la super-

Paisaje agrfco/a 

ficie de erial y monte leñoso como de la superfi
cie ocupada por los suelos sin aprovechamiento 
agrar1o. 

La protagonista final de la actividad agraria es 
la población rural, entendiéndose como tal la 
que vive en el medio rural. Según la metodolo
gía de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) son regiones 
agrarias aquellas en las que más del 50 por 100 
de la población vive en municipios rurales, con 
una densidad de población inferior a los 
100 hab./km2

• Durante las últi mas décadas, se 
han producido en el medio rural del área comu
nitaria y de los países de la OCDE profundas 
mutaciones que han modificado no sólo la orga
nización territorial sino también la estructura 
demográfica y profesional de los residentes en 
dicho medio. 

Con la modernización de la agricultura espa
ñola, causante de la crisis de la agricultura tradi
cional, se han producido fuertes modificaciones 
en los factores de producción y, lógicamente. en 
las fuerzas de trabajo del sector agrario, cuyos 
cambios más importantes han sido la reducción 
sustancial de la población ocupada en la agricul
tura y la profunda modificación de las diversas 
modalidades de trabajo. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA), se observa una conti
nua tendencia a la disminución del número de 
activos en el sector agrario; esta tendencia puede 
alterarse coyuntural mente por la contratación de 
personal eventual para realizar trabajos estacio
nales, circunstancia propia del sector agrario. La 
población activa agraria ha descendido en la 
década de los noventa un 28 por l 00 y la tasa de 
actividad ha pasado de un 11 por 100 en 1990 al 
7,9 por 100 en 1998, con notables diferencias 
eno·e comunidades autónomas. Al descender la 
población ocupada hasta un 82,48 por 100 de la 
población activa agraria, la tasa de paro se ha 
situado en el 17,52 por 1 00, próxima a la tasa de 
paro del resto de sectores, cuando normalmente 
estaba a unos cuatro puntos. 

La distribución de la población activa por eda
des indica un cierto rejuvenecimiento. al estar 
incluido el porcentaje más alto en el estrato entre 
30 y 39 años, al tiempo que se produce un retro
ceso en el intervalo de edad correspondiente 
a 50 años y más. 

En la estructura por sexos, destaca la impor
tancia de la participación de la mujer en el tra
bajo agrario; a pesar de que en la agricultura la 
fuerza de trabajo tiene un marcado carácter 
familiar y de que la mujer ha desempeñado 
siempre un papel fundamental en el manteni
miento de la explotación fami liar, su contribu
ción en el trabajo no había recibido el reconoci
miento debido. 

Finalmente, es necesario destacar la importan
cia que tiene tanto el trabajo asalariado, sobre 
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todo el de carácter eventual, como la mejora en 
los niveles formativos de la población ocupada 
en la agricultura. 

Antes de avanzar en más consideraciones, con
viene aclarar alguno de los términos que se van 
a utilizar. Se entiende por Superficie Agrícola 
Utilizada (SAU), el conjunto de la superficie de 
tierras labradas y pastos permanentes. La 
Unidad Ganadera (UG) es una unidad común 
que permite agregar diferentes especies para 
expresar Jos datos de ganadería; se obtiene apli
cando a cada especie un coeficiente: por ejem
plo, una vaca lechera equivale a una UG, mien
tras que una cabeza de ovino equivale a O, 1 UG. 
El Margen Bruto (MB) es el saldo entre el valor 
monetario de la producción bruta y el valor de 
ciertos costes directos inherentes a esta produc
ción. La Unidad de Dimensión Europea (UDE) 
sirve para expresar en unidades homogéneas 
comunj¡arias la dimensión económica de la 
explotación: una UDE co1,.esponde a 1.200 
Unidades de Cuenta Europea (ECU) de margen 
bruto. La Orientación Técnico-Económica 
(OTE) permite agrupar las explotaciones por 
actividades (cereales, horticultura, frutales y 
cítricos, bovino de leche, bovino de carne, etc.) 
y se defme en función de la composición relati
va de su margen bmto total, por acti vidades. 

Otro agente de desarrollo de la actividad agra
ria son las explotaciones agrarias. Tanto en el 
Censo Agrario, de periodicidad decena!, como 
en la Encuesta de la Estructura de las 
Explotaciones Agrícolas, que se realiza cada dos 
o. o·es años desde que España se integró en la 
UE, se utiliza una sola definición funcional: la 
unidad técnico-económica de la que se obtienen 
los productos agrarios bajo la responsabilidad de 
un titular. Sin embargo, al establecer el universo 
objeto de la encuesta existen algunas diferencias 
entre el Censo y la Encuesta. Mientras que el 
primero no establece ningún umbral mínimo, en 
la segunda se hace en función de tres criterios 
independientes entre sí y basados en el valor 
mínimo de la SAU: aprovechamiento mínimo de 
la SAU para cultivos hortícolas, flores y frutales 
de regadío y viveros; número mínimo de UG y 
umbral mínimo del Margen Bruto Total (MBT). 
medido en UDE. 

Del análisis de las dos fuentes de información, 
Censo y Encuesta, se deducen los rasgos que 
resumen la evolución de la eso·uctura de las 
explotaciones españolas: disminución del núme
ro de explotaciones ( 1.265.340 en 1995 y 
1.208.262 según la Encuesta de 1997); ligero 
descenso de la superficie labrada; moderado 
descenso de la mano ele obra en la explotación y 
un incremento de los resultados económicos de 
la explotación, medidos a través del MBT. 

En el conjunto nacional, la estructura de las 
explotaciones agrarias se caracteriza por su 
pequeña superficie media, una gran diversifica-

ción productiva -debida a las condiciones cli
máticas y socioeconómicas- y la coexistencia de 
pequeñas y grandes explotaciones. 

En el análisis de la Encuesta se pone de mani
fiesto la existencia de un número considerable 
de explotaciones pequeñas que generan cerca 
del 70 por 100 del MBT de la agricultura espa
ñola. Teniendo en cuenta que precisamente estas 
pequeñas explotaciones son las económica y 
socialmente más rentables, es posible deducir la 
existencia de un confl icto, cuya solución entra
ña medidas conjuntas de política agraria, social 
y de gestión del territorio. En este sentido se 
debe mencionar la ley 19/1995 de 4 de ju 1 io, que 
faculta al ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para establecer convenios de cola
boración con las comunidades autónomas y con 
las entidades de crédito públicas o privadas, con 
el fin de contribuir a la modernización de las 
explotaciones y a la reordenación del sector 
agrario. El R.D. 204/1996, modificado por el 
R.O. 1153/1997 sobre mejoras estructurales y 
modernización de las explotaciones, persigue, 
mediante la consecución de estos fines, una 
mayor eficacia productiva y una mejora en la 
competitividad de la agricultura. 

Las líneas de acción fundamentales están diri
gidas a la instalación de agricultores jóvenes. 
adquisición de tierras, introducción de la conta
bilidad en las explotaciones agrarias y adapta
ción de la formación profesional a las necesida
des de una agricultura moderna. También hay 
otras medidas de carácter estructural como el 
cese anticipado de la actividad agraria y el esta
blecimiento de indemnizaciones compensatorias 
para las zonas desfavorecidas, con factores natu
rales adversos. 

España tiene una agricultura especializada en 
cultivos hortofrutícolas y oli var que comple
menta, en cierto modo, la del conjunto de países 
de la UE, donde predominan los cultivos herbá
ceos y los herbívoros. Conviene también desta
car que las explotaciones agrarias de los países 
comunitarios del norte de Europa tienen una 
dimensión económica media sensiblemente 
superior a la de España. 

La estructura de las explotaciones agrarias pre
senta marcadas diferencias entre comunidades 
autónomas debidas a las características agroló
gicas, económicas y sociales propias de cada 
una de ellas. En general, se observa un predomi
nio de la pequeña explotación en Galicia, 
Asturias y Comunidad Valenciana y una signifi
cativa presencia de explotaciones de mayor 
dimensión económica en Castilla y León, 
Aragón y Cataluña. En el resto de comunidades 
la estructura agraria se acerca a la media 
nacional. 

Para la clasificación de las explotaciones agra
rias, son dos las características esenciales: la 
orientación técnico-económica y la dimensión 
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económica. Con el establecimiento de esta tipo
logía se ha conseguido un instrumento que per
mite analizar las explotaciones con criterios eco
nómicos y comparar la situación de las explota
ciones de diferente tipología, entre los distintos 
Estados miembro o regiones y en distintos 
periodos de tiempo, y relacionar la dimensión 
económica con la física y con el factor trabajo. 

El sector agrícola 

1 hablar de agricultura en España es 
necesario resaltar su gran diversidad productiva, 
como consecuencia de las diferentes condicio
nes de suelo y clima existentes en el territorio 
nacional. Se cultivan desde especies propias de 
climas templados hasta especies tropicales, sien
do el grupo más importante el de los cultivos 
mediterráneos: viñedo, olivar, cítricos, hortali
zas, etc. 

Un rápido recorrido por el territorio permite 
descubrir sistemas agrarios notablemente dife
rentes entre unas comunidades autónomas y 
otras, caracterizados por una marcada especiali
zación productiva. Así encontramos u.n signifi
cativo dominio la actividad agrícola basada en 
los cultivos hortofrutícolas en las comunidades 
valenciana, andaluza, murciana, balear y cana
ria. Junto a estos cultivos hortofrutíco las, 
Andalucía ocupa el primer lugar en el cultivo de 
olivar y algodón. Castilla-La Mancha, La Rioja 
y Castilla y León presentan una clara especiali
zación agrícola, orientada al viñedo en las dos 
primeras y de carácter cerealista y predominio 
de los cultivos industriales (girasol y remolacha) 
la última. Existe un relativo equil ibrio entre las 
producciones agrícolas y ganaderas en Navarra 
y Extremadura, con claro predominio de cerea
les y frutales. Cataluña y Madrid producen vino, 
aceite, hortalizas y frutas. 

La Producción Final Agraria (PFA) española ha 
superado los 4,2 billones de pesetas a precios 
corrientes y representa alrededor del l2,5 por lOO 
de la PFA de la Unión Europea. Como ocmTe en 
otros países mediterráneos, los productos agríco
las (Producción Vegetal Final) representru1 en 
España algo más del 50 por 100 de la PFA; los 
más importantes son los productos hortofrutíco-

Recogida de paja tras la cosecha de cereal 
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las, que concentran en torno al 50 por 100 de la 
producción agrícola. seguidos del viñedo y del 
olí var. 

Los cambios socioeconómicos que han afecta
do a los niveles de renta, los movimientos 
migratorios, el desarrollo de los medios de trans
porte y la incorporación de la mujer al mundo 
laboral han influido en la modificación de las 
pautas del consumo alimentario y, por lo tanto, 
en la producción agrícola y ganadera. La agri
cultura se ha adaptado a esta nueva demanda y 
se ha incrementado notablemente la producción 
de cultivos hortícolas, sobre todo los cultivados 
en régimen distinto al aire libre. 

P roducción agrícola 

Con una superficie prácticamente invariable de 
unos siete millones de hectáreas -de los que apro
ximadamente seis son de secano- la producción 
española de cereales en ru1os climáticos norma
les oscila entre los 18 y los 19 núllones de tone
ladas. Sin embargo, e observan diferencias en 
las variedades utilizadas y así, en los últimos 
años, se ha producido una creciente sustitución 
de la cebada de seis carreras, identificada en otras 
épocas con la cebada caballar, por la de dos 
carreras, variedad aJ1teriormente conocida como 
cervecera. El mayor rendimiento del género 
disticum (dos carreras) y el hecho de que muchas 
de sus variedades sean de ciclo cotto ha facilita
do la obtención de mejores resultados en zonas 
con inviernos secos y primaveras lluviosas. 

En cuanto al maíz, la implantación progresiva 
de híbridos ha dado un gran impulso a la pro
ducción española de este cultivo. La producción 
estimada para 1998 fue de 4,1 millones de tone
ladas; este aumento fue debido más al esfuerzo 
para mejora.· rendimientos que a un aumento de 
la superficie cultivada. 

Durante los últimos años se ha detenido la 
caída de las leguminosas grano iniciada en Jos 
años setenta. La disminución tanto de la superfi
cie como de la producción se debió. en el caso de 
las leguminosas de consumo humano, a las 
importaciones que hicieron descender la produc
ción en las zonas en las que se obtenían las mejo
res calidades; en cuanto a las leguminosas de 
consumo animal el descenso de la producción 
estuvo relacionado con la sustitución de las espe
cies tradicionalmente utilizadas en la alimenta
ción animal por el haba de soja, de mayor valor 
proteico, por lo que es preciso el aporte de menor 
cantidad de alimento. Previsiblemente se man
tendrá la evolución positiva de estos cultivos. 

La patata es un cultivo conflictivo en el que se 
establece un ciclo caracterizado por unos años 
de cosecha corta y precios altos, que al año 

siguiente dan lugar a un aumento de la produc
ción con la consiguiente bajada de precios que, 
nuevamente, vuelve a ocasionar una disminu
ción de la superficie cultivada, cosecha co1ta y 
precios altos. 

La superficie total dedicada a los cultivos 
industriales ha experimentado un moderado 
retroceso durante el último trienio, arrastrado 
por el descenso en la superficie del girasol, que 
sigue siendo el que más superficie ocupa. aun
que el valor alcanzado por este cultivo se man
tiene por debajo del de la remolacha azucarera 
que, con una producción de azúcar superior al 
millón de toneladas, satisface el consumo inter
no. En 1997, no fue necesario ofrecer ninguna 
cantidad de azúcar al Organismo de Intervención. 
situación que se venía repitiendo cada año desde 
la fecha de la adhesión a la UE, lo que significa 
que el mercado funciona con tluidez. A corto 
plazo, la reducción de la superficie de cultivo y 
la política comunitaria podrán inducir a una dis
minución en la producción. Es previsible que la 
soja, la colza y el algodón se mantengan con 
baches y avances transitorios. 

Uno de Jos principales problemas de la agri
cultura de los países desarrollados es el desajus;
te existente entre la oferta y la demanda, entre la 
producción y el consumo. Esto se debe, por una 
parte, al aumento de la producción como resul
tado de los avances tecnológicos y, por otra, al 
estancamiento de la demanda influido no sólo 
por la desaceleración del crecimiento de la 
población, sino también por la modificación de 
los hábitos alimentarios, que da lugar a que el 
exceso en la producción de un determinado ali
mento se corresponda con una demanda insatis
fecha de otro. 

Al hacer previsiones sobre la evolución de la 
demanda de productos agroalimentarios en 
general, y muy especialmente de los hortofrutí
colas. hay que considerar que los cambios en el 
consumo alimentario se deben a factores de 
carácter tecnológico y sociocultural. De este 
modo, si bien ha aumentado el consumo de los 
productos hortícolas lo ha hecho de forma selec
tiva; por ejemplo, se ha producido un aumento, 
superior a la media, tamo de las hortalizas que se 
pueden consumir crudas como de las que se con
sideran de prestigio y que alcanzan precios ele
vados, mientras disminuye el consumo de las 
producidas tradicionalmente en el país. La pro
ducción hortícola comprende una gran diversi
dad de productos: tomate, pi miento. sandía. 
melón, etc., muchos de los cuales desempeñan 
un importante papel en el comercio exterior 
español. 

La producción de hortalizas sobrepasó, en el 
periodo 96/98, la cifra de 11 millones de tonela
das sin que en los mismos años se produjera un 
incremento importante de la superficie dedicada 
a estos cultivos. A pesar de las cambios tecnoló
gicos habidos, la horticultura constituye un sub
sector susceptible aún de seguir poniendo en 
práctica mejoras tecnológicas. Los primitivos 
esfuerzos para la u ti 1 ización del plástico tienen 
que dar paso al empleo del cristal, la aportación 
de calor y el cultivo hidropónico. Incluso desde 
el punto de vista medioambiental, esta evolu
ción resulta interesante pues contribuirá a dismi
nuir la contaminación, al tiempo que permitirá 
prescindir de prute del suelo agrícola. En este 
sentido. no se trata de relegar a la hOJticultura 
tradicional sino de mejorarla mediante la utiliza
ción de técnicas desarrolladas y alcanzar una 
mayor cualificación profesional. 

También el cultivo de flores y plantas orna
mentales ha alcanzado un desarrollo importan
te, iniciado en el periodo 1975-1985 por la com
petitividad de los precios españoles frente a los 
de las producciones de los invernaderos europe
os, debido al menor coste de la mano de obra y 
al menor gasto en energía. La producción de flo
res está concentrada a lo largo del litoral medi
teJTáneo. Nuestra presencia en el mercado de las 
flores se limita a la situación de mercado pro
ductor, si bien, para evitar la competencia con 
las flores procedentes de Colombia y Jordania, se 
está negociando la inclusión de España en zona 
de mercados de importación, con las consiguien-
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V 

Recogida de peras 

tes ventajas económicas para los productores. 
Aunque durante los últimos años el consumo 

de fruta permanece estable, se aprecia un cam
bio en las variedades consumidas. Aumenta el 
consumo de frutas tropicales y se impulsa la 
producción de algunas de ellas; igualmente, 
aumenta el consumo de determinadas frutas que 
se adaptan a los nuevos hábitos de alimentación. 
El tamaño de los frutos. su coloración, el brillo 
y la tersura de la piel son factores que se consi
deran indicadores de una buena calidad y que 
van a modificar la producción, al impulsar la 
obtención de una u otra variedad. 

Entre los frutales no cítricos, el grupo más 
importante es el de los frutales de pepita en el 
que destaca el mantenimiento de la producción 
de manzana y peras y el incremento en la de 
nfsperos. Dentro de los frutales de fruto carnoso 
merecen especial mención el granado y el agua
cate, que desde 1981 han duplicado la produc
ción, y el kiwi que desde 1991 ha alcanzado 
cotas importantes de producción y supetficie. 

En cuanto a la producción de cítricos, hay que 
mencionar el incremento que ha experimentado 
durante la última década la producción de man
darinas; quizá porque se trata de un cítrico tem
prano que no tiene competencia africana ni asiá
tica y su venta está asegurada en Europa. La pro
ducción de limón, a pesar de las naturales varia
ciones interanuales, también ha experimentado 
un incremento destacable. 

La producción hortofrutícola, el vino y el acei
te constituyen los tres pilares básicos de la agri
cultura española de exportación. 

El viñedo productor de uva de vinificación se 
cultiva prácticamente en secano, razón por la 
cua11a producción de vino presenta altibajos sen
sibles relacionados con la variabilidad climática 
y la escasez de lluvias de los últimos años. Para 
resolver esta situación, uno de los objetivos más 
importantes del sector es la reestructuración del 
viñedo con vistas a un mejor aprovechamiento 
de los recursos hídricos, objetivo reconocido 
incluso en la Agenda 2000, en la que la 
Organización Común de Mercados (OCM) faci
lita recursos para este fin. La producción máxima 
en la década de los noventa correspondió al año 
1992, tras el que se produjo una sensible carda 

hasta el 96, año en el que de nuevo se superaron 
los 30 millones de hectolitros. 

El olivo, tanto de aceituna de transformación 
como de aderezo, representa un producto diná
mico en el comercio exterior pese a la vecería. 
La producción de aceite se caracteriza por expe
rimentar variaciones imporrantes. En 1995, 
como consecuencia de la sequía, la producción 
cayó hasta las 336.000 toneladas recuperándose 
en los años siguientes con una cosecha récord en 
1997 de algo mas de un millón de toneladas. En 
la actualidad, la tendencia es producir aceite de 
calidad acogido a denominación de origen. 
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El sector ganadero 

-• a producción ganadera representa 
actualmente cerca del 40 por 100 de la PFA, 
valor que se ha mantenido estable en los últ imos 
10 años. 

En términos generales, al igual que la produc
ción agrícola, está notablemente condicionada 
por las características climáticas y la evolución 
de la demanda. No se puede obviar que unas 
precipitaciones escasas y de carácter estacional 
limitan cualitativa y cuantitativamente los recur
sos pastables y, por tanto. están en el origen de la 
limitada expansión de las especies rumiantes. En 
la actualidad, estas limitaciones se están palian
do gracias al mejor aprovechamiento de los 
recursos y a la mayor atención que se presta a los 
problemas sanitarios y medioambientales que 
genera la explotación ganadera intensiva. De 
forma paralela, el incremento del nivel de vida 
ha dado lugar al desarrollo de la ganadería no 
ligada a la tierra. 

El análisis pormenorizado de las diferentes 
especies ganaderas indica que durante la década 
de los noventa los efectivos de ganado vacuno se 
han acercado a los seis milllones de cabezas, que 
el porcino, en un proceso expansivo, superó los 
21 millones de cabezas, que el.número de cabe
zas de ovino alcanzó casi los 24 millones y que el 
ganado caprino se mantiene prácticamente estable. 

Producción ganadera 

Respecto al ganado bovino, hay que resaltar 
que tras el retroceso experimentado por la caba
ña en 1997 se ha producido una ligera recupera
ción. La estructura por edades muestra una dis
minución en animales de menos de 12 meses, un 
incremento en los de 1 a 2 años, que a su vez 
muestran tendencia a la baja en los machos, y una 
situación censal parecida a la anterior en los ani
males de más de dos años que, con un incremen
to del número total de cabezas, presentan un 
notable descenso de los efectivos de novillas y un 
ligero aumento en las vacas de ordeño. 

La producción de leche representa el 20 por lOO 
de la Producción Final Ganadera (PFG). A lo 
largo de los últimos años, las explotaciones 
lecheras con cuota láctea asignada han ido dismi
nuyendo hasta la desaparición de las de tamaño 
reducido. La producción de leche está muy pola
rizada. con una concentración del 59 por 1 00 de 
vacas lecheras en la comisa cantábrica y alrede
dor de un 13 por 100 en Castilla y León. La pro
ducción lechera representa el 6 por 1 00 de la pro-

ducción de la UE y el consumo per cápita oscila 
alrededor de los 120 kg/habitante/año, lo que nos 
sitúa en el rango medio-alto comunitario. 

El segundo producto derivado del ganado 
vacuno es la carne. que representa entre el 13 y 
el 14 por 100 del total de carne producida en el 
país y ocupa el tercer lugar. al haber sido supe
rada por las de porcino y aves. 

Desde 1994, la evolución del sector de vacuno 
de carne ha sido expansiva frente al crecimiento 
negativo que ha experimentado en el mismo 
periodo la UE. Un factor importante para expli
car este hecho es el aumento de las exportacio
nes, que permiten aliviar de fo rma permanente 
las tensiones del mercado interior al dar salida a 
las calidades extremas de la parri lla de clasifica
ción. Así, los animales de buena conformación 
se dirigen a Italia y Portugal, las canales de 
vacas de desvieje a Francia y, últimamente, se 
ha abierto un canal exportador de añojos de cali
dades intermedias y bajas hacia Líbano. 

En origen, el precio de los animales vivos ha 
experimentado un suave descenso que podrá 
mantenerse conforme se alcancen los objetivos 
de la OCM fijados en la Agenda 2000, es decir, 
la supresión de los mecanismos automáticos de 
intervención y la progresiva disminución del 
diferencial de precios respecto a los precios fran
cos del mercado mundial. La pérdida de ingresos 
que supone esta política se ha de compensar con 
el reforzamiento del sistema de primas, cuya 
última novedad es la prima de sacrificio. 

España ocupa el sexto lugar entre los países 
comunitarios en cuanto a producc ión de carne 
de vacuno y uno de los últimos lugares en con
sumo per cápita con 13 kg/hab./año. 

El mercado y la tendencia de la producción de 
ganado vacuno en la UE ha estado distorsionado 
por razones sanitarias; sin embargo, a corto 
plazo, se prevé el mantenimiento de la produc
ción y una evolución al alza del consumo, aun
que por debajo del ritmo de crecimiento de la 
producción. 

El ganado porcino. con el 3 J por 1 00 de la 
PFG y el 12 por 100 de la PFA, es el sector más 
importante en el ámbito ganadero. Su censo se 
ha duplicado en los últimos treinta años y su 
modelo de explotación es muy similar al euro
peo. Un factor importante en este desarrollo ha 
sido la tecnología genética de los cruces y las 
explotaciones de ciclo cerrado que evitan la pro
pagación de enfermedades a través de lechones 
adquiridos a otras explotaciones. En cuanto a la 
distribución regional de la producción de porci
no, destaca la zona del nordeste (Aragón y 
Cataluña) como la de mayor producción, segui
da de Castilla y León y Andalucía. 

La producción más importante del ganado por
cino es la carne, que se consume fresca o en cha
cinería. La nota dominante de los dos últimos 
ejercicios ha sido la crisis de precios, que ha 
puesto en peligro la viabilidad económica de un 
elevado número de explotaciones. En su origen. 
la crisis fue provocada por el colapso de las 
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exportaciones como consecuencia de las dificul
tades económicas de algunos países comprado
res tradicionales (Rusia y países del lejano 
oriente). El mercado intracomunitario, incapaz 
de absorber toda la oferta disponible, mostró un 
exceso de capacidad productiva. En España, que 
depende también de las exportaciones para equi
librar su mercado interior, se han dejado sentir 
todos los vaivenes del sector. Para paliar esta 
situación, la oferta se ha autocontenido con una 
disminución de los animales de engorde más 
acusada de lo previsto. 

En 1997, la nota negativa surgió con la aparición 
de un brote de peste porcina clásica, como conse
cuencia de la impottación de lechones infectados 
procedentes de Holanda. 

En la última década, la cabaña de ganado 
ovino, una de las especies con mayor tradición 
histórica de nuestro país, ha experimentado un 
importante incremento al situarse cerca de los 
24 millones de cabezas, cifra muy parecida a las 
registradas en los periodos de máxima relevan
cia de esta especie. España ocupa el segundo 
lugar de la UE en el potencial ovino, superada 
únicamente por el Reino Unido. La producción 
más importante es la cárnica que, en conjunto, 
supone un 5 por 100 de la producción total y por 
especies ocupa el cuarto lugar, inmediatamente 
después del bovino. Este sector se caracteriza 
por el fuerte componente estacional de la oferta 
y la demanda. 

En general, durante los últimos ejercicios se asis
te a una reducción de ofetta mruúfiesta. Las razones 
de este déficit se encuentran en el menor número de 
animales, que durante el periodo de precios altos se 
destinaron a reposición, y la persistente incidencia 
de la sequía en algunas de las grandes zonas pro
ductoras (Aragón, Extremadura), lo que ha llevado 
a la reducción del número de ovejas madres. 

El consumo se sitúa cercano a los 6 kg/ hab./año, 
lo que parece indicar una tendencia descendente 
no muy acusada y simultánea a la disminución 
del consumo en la UE. La producción de leche 
de oveja tiene una importancia relativa y su uti
lización es, sobre todo, iodutrial. 

Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Aragón y Extremadura poseen en conjunto cerca 
del 80 por lOO del ganado ovino español, formado 
por razas autóctonas. 

El ganado caprino ha experimentado un claro 
retroceso en comparación con el número de 
cabezas existente en los años ochenta; en la 
actualidad se encuentra prácticamente estabiliza
do en casi tres millones de cabezas. Una parte 
importante de la leche producida se destina al 
consumo industrial. Su producción se encuentra 
centrada en Andalucía, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Canarias. Los productores de 
ganado caprino han tenido que hacer frente a las 
exigencias de control de calidad de la leche pro
ducida en sus instalaciones. 

El ganado equino ha experimentado una dis
minución gradual y progresiva de su cabaña, 
fundamentalmente de ganado mular y asnal, 
mientras que el caballar se mantiene. La afición 
al mundo ecuestre parece ser cada vez mayor 
como lo demuestra la gran afluencia al Salón del 
Caballo de Valencia, en el que la calidad genéti
ca de los animales que participan se supera año 
tras año. También es cada vez más importante la 
asistencia a fetias y concentraciones de equinos, 
e incluso a los concursos de tiro y arrastre. 

El sector avícola.representa el 11 por 100 de 
la PFG. En 1955, la producción de carne de ave 
se estimaba en unas 11.000 toneladas, en 1974 
esta producción se había multiplicado por cin
cuenta y cinco, y a partir de ese año la produc
ción siguió creciendo a un ritmo más moderado, 
al tiempo que se buscaba una diversificación de 
las especies (pavos, pintadas, faisanes, etc.). La 
carne de pollo representa más del 90 por 100 de 
la total de ave producida y casi la tercera pa1te 
de toda la carne consumida en España. 

En los últimos años, el denominador común 
del sector avícola ha sido la crisis en los secto
res de carne y puesta, que culminó con el 
affaire de las dioxinas en Bélgica y supuso un 
serio revés para el sector español, ya que los 
consumidores se decantaron por otros tipos de 
carne. La situación se complicó al coincidir con 
un ciclo de incremento del número de reproduc
toras y con la entrada de pollitos de engorde en 
las granjas. La autorregulación del sector se ha 
producido a través de una drástica limitación de 
las reproductoras, con lo que se inicia un perio
do de contención. 

En la avicultura de puesta se ha producido una 
situación similar, y los últimos años hru1 estado 
marcados por una crisis crónica provocada por 
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el exceso de oferta. La entrada masiva de cali
bres pequeños destinados a transformación y 
procedentes de terceros países ha tenido impor
tantes consecuencias en este sector, que coloca 
parte de su importante producción en el merca
do intracomunita1io. 

En la producción de huevos trunbién ha habido 
un exceso de oferta, lo que ha provocado la auto
contención forzada del número de gallinas pone
doras, que han disminuido entre un 3 y un 4 por 100 
en los primeros meses del año. Esta autoconten
ción coincide, además, con una crisis sanüaria en 
Italia sin precedentes, que afecta al conjunto de 
la avicultura europea y ha ocasionado una impor
tante demanda de huevos foráneos, que ha bene
ficiado en especial la producción española. 

Las zonas de producción están repartidas de 
forma homogénea, aunque por la escasa impor-

. . 

tancia del subsector destacan Asturias y 
Cantabria. El consumo de carne de pollo es de 
15 kg/ hab./año. 

El número de explotaciones cunícolas ha 
aumentado considerablemente en el último 
decenio, alcanzándose la cifra de 6.337 de las 
que, aproximadamente, el 50 por 100 están ubi
cadas en Cataluña. El consumo de carne de 
conejo es de 2,2 kg/hab./año, y producción y 
consumo está prácticamente equilibrados. La 
producción está sujeta a los bmscos cambios 
debidos a las habituales patologías de diversos 
orígenes que afectan a esta especie y tenninan 
por deteriorar la rentabilidad de la actividad. 

Medios de producción 

-• a mecanización es uno de los factores 
esenciales que permiten asegurar y mantener un 
nivel suficiente de producción agrícola. Sin 
embargo, Jos progresos técnicos alcanzados en 
los dos o tres últimos decenios en el campo de la 
mecanización no siempre han ido unidos a una 
justa comprensión por parte del ag1icultor de los 
efectos de la mecanización en la explotación. 

La mecanización de la agricultura española 
crece considerablemente a partir de finales de 
los ochenta y, en el momento actual, puede con
siderru·se una agricultura plenamente mecaniza
da. La inscripción de maquinaria agrícola en los 
registros oficiales indica que durante los últimos 
años se ha producido un fuerte avance en la 
mecanización. Los registros oficiales de las dife
rentes comunidades autónomas indican que en 
1997 se inscribieron 42.776 máquinas, lo que 

representa un crecimiento del 20 por 100 sobre 
el año anterior. También evolucionó favorable
mente la compra de tractores, con un incremen
to dell8 por 100, que en 1997 fue de 22.518 uni
dades, lo que significa casi la mitad de la maqui
naria existente. Esto se puede considerru· como el 
síntoma más evidente de la renovación del par
que nacional de maquinruia agrícola, con mode
los de mayor potencia y prestaciones o especia
lizados en los cultivos dominantes en la explota
ción, como los tractores estrechos para frutales o 
viñedos y de mayor ancho de corte en las cose
chadoras de cereales. 

Es conveniente anotar la creciente introduc
ción de maquinaria específica en labores o culti
vos determinados entre los que podrían citarse 
las sembradoras directas, vendimiadoras, vibra
dores de tronco para el olivar y frutos secos, 
cosechadoras de remolacha, de patata, de algo
dón, etc. 

Al analizar las compras de maquinaria durante 
el año 1997 por comunidades autónomas, se 
observa que los principales aumentos se han 
producido en la mitad sur peninsular y en las 
comunidades orientales, mientras que la comisa 
cantábrica y Castilla y León presentan cifras en 
descenso. 

Por lo que se refiere a los fertilizantes, la 
fabricación nacional ha mantenido un nivel sos
tenido a lo largo de todo el año 97, aumentando 
en términos de producción real un 2,8 por 100 
respecto al año anterior. El consumo durante el 
mismo año fue de 5.340.432 toneladas lo que 
significa un 4,6 por 100 menos que en 1996. 

Del análisis del consumo de fertilizantes por 
tipos de abono, se extraen las siguientes conclu-
. 

s10nes: 
• El nitrato amónico cálcico es el abono nitro

genado simple de mayor consumo. 
• Aumenta el uso de las soluciones nitrogena

das. 
• El consumo de cloruro potásico significa el 

90 por 100 del total de abonos potásicos 
simples. 

• Aumenta el consumo de abonos complejos. 
El análisis de la evolución del sector de semi

llas cettificadas pone de relieve que a partir de 
la campaña 89/90 se dieron en la producción 
continuos y consecutivos descensos; esta ten
dencia se rompió en la campaña 94/95 con lo 
que conúenza un aumento en la producción 
nacional que se mantiene hasta la actualidad. 
Este incremento se ha producido, fundamen
talmente, en el cultivo de los cereales y espe
cialmente en el trigo duro. 

En cuanto al consumo de productos fitosani
tarios, las cifTas de los últimos años muestran 
una relación directa entre dicho consumo y las 
condiciones climáticas, en especial las pluvio
métricas. La sequía del trienio 92/94 y parte del 
95 produjo una cierta recesión en la utilización 
de estos productos, iniciándose a partir de esta 
fecha una recuperación en el volumen de ventas 
que aún se mantiene. Paralelamente a esta recu
peración, se observa una reducción de las dosis 
utilizadas debido a la tendencia a emplear pro
ductos más concentrados de principios activos 
más eficaces. 

Hayedo de La Rioja. Las hayedos meridionales esp01ioles presentan una bue11a producción, compatible con la protección 
del ecosistema forestal 

. . . . . 



Pinar de Pinus pinaster en Valladolid. Detalle de resinación, aprovechamiento en la actualidad casi abandonado 

El sector forestal 

~• n el proyecto Land Cover (Ocupación 
del suelo) -incluido en el programa CORINE 
(Coordination ~e l'lnformation sur l'Environne
ment)-la superficie del territorio español se divi
de en cinco categorías atendiendo a los usos del 
suelo. Las zonas forestales comprenden las 
masas boscosas densas y ralas, los espacios 
cubiertos de vegetación ar·busti va de matorral 
y/o herbácea, y los espacios abiertos con poca o 
sin vegetación. Según esta clasificación, los 
montes o terrenos forestales ocupan en España 
alrededor de 26 millones de hectáreas, lo que 
representa el 51 por 100 de la superficie total del 
país. Estos terrenos desempeñan un papel funda
mental en el funcionamiento de la biosfera y 
contJibuyen a regular· los ciclos biológicos rela
cionados con el agua y el carbono. 

Los montes arbolados se extienden por una 
superficie de 10,6 millones de hectáreas y los 
ar·bolados ralos por 3,3 millones de hectáreas, 
mientras que la vegetación arbustiva de matorral 
y herbácea, junto con los espacios abiertos con 
poca o nula vegetación, ocupan los 12,1 millo
nes de hectáreas que completan la supetficie 
forestal. Esta distribución se conesponde con 
los diferentes tipos estructurales de vegetación 
de la Península y de las islas, condicionados por 
el clima, el suelo y la intensa influencia humana 
a lo lar·go de los siglos. 

Teniendo en cuenta el régimen de propiedad 
de la superficie forestal se pueden establecer tres 
grandes grupos: montes del Estado y comunida
des autónomas (5 por LOO de la superficie fores
tal); montes de otras entidades públicas -admi
nistración local- (30 por 100) y montes de parti
culares (65 por 100). En cuanto al tamai'ío, no 
existen grandes diferencias entre los montes 
estatales y autonómicos -con 500 ha de superfi
cie media- y los de otras entidades públicas -con 
superficie media de 600 ha-, pero sí hay una gran 
disparidad con los montes de particulares, cuya 
superficie media apenas alcanza 3 ha, de lo que 
se desprende el predominio del minifundio en el 
sector forestal privado. 

Atendiendo a la composición de las masas, la 
distribución aproximada de la superficie forestal 
arbolada es la siguiente: las coníferas represen
tan el 45 por 100 de la superficie; las frondosas 
el 44 por 100 y la mezcla de coníferas y frondo
sas el 11 por lOO restante. En cuanto a las masas. 
arboladas de coníferas, las especies que presen
tan una mayor ocupación superficial, bien como 
especies dominantes o codominantes, son: el 
pino negra] (Pinus pinaster) con una superficie 
aproximada de 1.600.000 ha, el pino carrasco 
(Pinus halepensis) con 1.500.000 ha y el pino 
silvestre (Pin.us sylvestris) con 1.200.000 ha. En 
el caso de las masas arboladas de frondosas, las 
especies más representadas son la encina 
(Quercus ilex) con cerca de 2.000.000 de ha, el 
haya (Fagus sylvatica) con 450.000 ha y el rebo
llo (Quercus pyrenaica) con cerca de 400.000 ha. 
Estas cifras no tienen en cuenta las masas de 
ar·bolado ralo que constituyen una parte indiso
luble y fundamental deJ bosque mediterráneo; su 
inclusión supondría un aumento considerable de 
las superficies anteri01mente citadas, en especial 
la encina que cuenta con más de 1.400.000 ha de 
arbolado ralo, incluidas las dehesas. 

En Ja composición actual de las masas foresta 
les españolas, las repoblaciones han desempe-
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ñado un papel muy in1portante, especialmente 
las emprendidas a partir de 1940 al ampar·o del 
Plan Nacional de Repoblaciones que en un plazo 
de 40 años superaron los tres millones de hectá
reas. La experiencia obtenida permite afirmar 
que, en la mayor parte de los casos, el empleo de 
pinos autóctonos en la restauración de áreas 
degradadas fue acertado por ser especies de con
dición frugal , xerófilas, de car·ácter pionero en la 
progresión vegetal, heliófilas y de temperamen
to robusto e invasor, que toleran suelos pobres y 
sopottan prolongadas sequías y temperaturas 
extremas. Las repoblaciones, al atenuar las con
diciones climáticas extremas y crear suelo y 
sombra, han posibilitado la posterior aparición y 
desarrollo de especies frondosas indicadoras de 
un nivel de madurez más alto. Del análisis de 
las repoblaciones efectuadas se deduce que el 
84 por lOO de la superficie repoblada era de 
propiedad pública y el 16 por 100 restante de 
propiedad privada; la repoblación sobre terre
nos desnudos, carente de arbolado, supuso el 
67 por lOO de la supetficie, mientras que e] 
resto correspondió a repoblaciones sobre rasos 
y calveros o áreas cortadas o incendiadas. 

Mención aparte merecen las repoblaciones con 
especies de tumo corto, sobre todo con eucaliptos 
y chopos entre las frondosas y pino insigne y 
negral entre las coníferas, realizadas en su mayor 
parte por particulares. Los eucaliptos se extienden 
principalmente por el noroeste y el sudoeste 
peninsular, los chopos por las riberas de los ríos, y 
a lo largo de la cornisa cantábrica los pinos insig
ne (País Vasco) y negra! (Galicia). La superficie 
ocupada por estas repoblaciones se aproxima a 
1.300.000 ha, distribuidas del modo siguiente: 
500.000 ha de pino negra!; 500.000 ha de eucalip
to; 200.000 ha de pino insigne y 100.000 ha de 
chopos. En el caso del pino negra! no se bao teni
do en cuenta las repoblaciones hechas en el inte
rior peninsular, ya que sus características en este 
ámbito geográfico no son propias de lo que consi-

deramos crecimiento rápido. Es sabido que, en 
localizaciones de altitud media y baja de la comi
sa cantábrica, el clima se caracteriza por las tem
peraturas suaves y las elevadas precipitaciones, 
que no faltan ni siquiera en verano; estas condi
ciones favorecen, en gran medida, el desarrollo de 
las especies de crecimiento rápido, con las que se 
obtienen uno~ rendimientos difíciles de alcanzar 
en otras áreas con similar·es características, pero 
de menos horas de luz y temperatura media más 
baja. 

Tras unos años en la década de los ochenta y 
principio de los noventa en los que la actividad 
reforestadora fue baja, actualmente la supetficie 
anual repoblada es de unas 120.000 ha. En este 
sentido, el R.D. 378/1994, modificado por el 
R.D. 152/1996, establece un régimen de ayudas 
par·a el fomento de las inversiones forestales en 
explotaciones agrarias y acciones de desarrollo y 
aprovechamiento de los bosques en las zonas 
rurales, lo que ha supuesto un avance impottan
te en el proceso de restitución de superficies 
arrebatadas al monte en épocas pasadas par·a la 
implantación de cultivos, en muchos casos, mar
ginales. Por otra parte, las restricciones impues
tas por la UE a la ganadería española podrían 
significar el cambio de uso, de ganadero afores
tal, de extensas superficies de la cornisa cantá
brica mediante el simple abandono de los pas
tos, cuando no con la introducción de plantacio
nes de especies de crecimiento rápido y aprove
chamientos de turno cotto, promoviendo lo que 
últimamente se ha dado en llamar "cultivos 
forestales", con los que se pretende compensar 
la pérdida de ingresos de los agricultores y gana
deros acogidos a los programas comunitarios. 

Los beneficios que produce el monte pueden 
contemplarse desde tres puntos de vista: produc
tivo, recreativo y ambiental. El punto de vista 
productivo comprende los aprovechamientos 
forestales; en el recreativo deben tenerse en 
cuenta el paisaje, el turismo y el ocio, y desde la 
perspectiva ambiental hay que contemplar· tam
bién los considerados beneficios indirectos, 
como la fijación del co2, la prevención de ave
IÚdas, la protección del suelo, la regulación del 
ciclo hidrológico o la preservación de la calidad 
del aire, entre otros. 

Los aprovechamientos forestal~s incluyen no 
sólo las cmtas de madera, sino también Jos pas
tos, leñas, apicultura, obtención de resina, cor
cho, esparto, frutos y semillas, hongos y plantas 
medicinales y aromáticas, entre otros; son tam
bién importantes los aprovechamientos cinegéti
cos y los piscícolas continentales. 

Las cortas de madera han oscilado en los últi
mos diez años entre 14 y 15 millones de m3 con 
corteza, y en la actualidad se mantiene una ten
dencia moderadamente creciente. Aproximada
mente, el 60 por 100 de las cortas conesponden 
a madera de coníferas y el 40 por 100 a madera 
de frondosas. 

El volumen maderable de los montes se puede 
estinlar en unos 600 millones de m3 con cotteza 
y el crecimiento mmal en 30 millones de m3 con 
corteza, aproximadamente. Si se compar·an las 
cifras de existencias y crecimjentos con las de 
cottas se aprecia que estas últimas suponen el 
2,5 por 100 de las existencias y el 50 por 100 de 
los incrementos anuales de volumen maderable, 
lo que sig1úfica que el principio de persistencia 
de las masas boscosas está asegurado. 

Las coníferas de crecimiento rápido de la cor
nisa cantábrica, principalmente pinos negra! e 
insigne, representan aproximadamente un 
12 por 100 de la superficie forestal nacional 
arbolada de coníferas, pero suponen algo más 
del 60 por 100 del volumen de las cortas anua
les de madera de coníferas. Las frondosas de 
crecimiento rápido, eucalipto y chopo principal
mente, ocupan aproximadamente el 13 por l 00 
de la supetficie forestal nacional arbolada de 
frondosas, si bien suponen más del 75 por 100 
del volumen de las cortas anuales de madera de 
frondosas. En conjunto, las especies de creci
miento rápido ocupan el 12 por 100 de la super
ficie forestal arbolada del país, pero proporcio
nan el 68 por 100 del volumen de las cortas 
anuales de madera. 

El consumo aparente de madera y leña, enten
dido como el balance entre la extracción y la 
importación, por un lado, y la exportación por 
otro, supera los 25 millones de m3 anuales, con 
un déficit·anual superior a los 10 millones de m3, 

que aumentará en los próximos años de seguir la 
tendencia actual. Del ar1álisis de la serie históri
ca del consumo nacional se deduce que, desde el 
quinquenio 1980-84, el déficit ha ido aumentan
do progresivamente de unos 3 núllones de m3 a 
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unos cinco millones en el periodo 198.5-89 que 
se duplicaron en el quinquenio 1990-94. Un 
moderado aumento de la superficie ocupada por 
las especies de crecimiento rápido, acompañado 
por la mejora de su rendimiento, conduciría a 
una sustancial reducción del déficit anual de 
madera, sin que se modificara sensiblemente la 
proporción de estas especies en el total de la 
superficie forestal arbolada española. 

El aprovechamiento de los pastos por la gana
dería extensiva afecta al 74 por lOO de la super
ficie forestal, y su importancia estriba tanto en 
los beneficios económicos que produce como en 
su contribución a la conservación de los espa
cios forestales, la fijación de la población rural y 
el mantenimiento de las razas autóctonas. 

La apicultura constituye un aprovechamiento 
del monte con especial incidencia en la economía 
y el desarrollo mral; es beneficiosa por su acción 
polinizadora y fundamental para el equilibrio 
ecológico de las especies vegetales sil ves tres. 

La despoblación de las áreas rurales y la susti
tución de los combustibles de uso doméstico por 
otras fuentes de energía, que tienen su origen en 
la extracción y quema de combustibles fósiles, 
ha tenido como consecuencia la disminución del 
aprovechamiento de las leñas, obtenidas como 
subproducto de las cortas de madera y de las 
actividades selvícolas, y un aumento de la bio
masa procedente de los matorrales que prolife
ran en los montes, por el descenso de la presión 
ganadera y la desaparición de los hornos bajos, 
antaño alimentados con ellos. Esta situación ha 
supuesto el aumento del riesgo de incendios 
forestales y la proliferación de hongos e insectos 
nocivos para los montes; para contrarrestarla, 
desde hace algunos años se está promoviendo el 
empleo de recursos energéticos renovables 
como materia prima en las indusu·ias de tritura
ción, tableros y pasta, y como combustible en 
establecimientos indusu·iales pequeños, del tipo 
de los hornos de cerámica o tahonas. 

La obtención de aguarrás y colofonia por 
resinación de pies de Pinus pinaster tuvo un 
gran auge hasta finales de los sesenta, siendo 
España uno de los principales productores euro
peos. Sin embargo, el elevado coste de la mano 
de obra especializada que exigía su obtención, 
por otra patte escasa debido a la emigración a 
las áreas industriales urbanas, unido a la utiliza
ción de productos sustitutivos y a la aparición en 
el mercado de mieras procedentes de otros paí
ses, donde la mano de obra de extracción era 
menos costosa, hundió la producción nacional a 
principios de la década de los noventa. No obs
tante, la apl icación de nuevas técnicas de resina
ción, que exigen menos especialización y tienen 
mayor rendimiento por pie resinado y una 
mayor calidad del producto, está suponiendo 
una reactivación del sector en los últimos años. 

Cubierta de arrasrrero congelador duran re la maniobra 
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España es el segundo país del mundo en pro
ducción de corcho que, u·as la madera, es el 
aprovechamiento del monte de mayor importan
cia económica. Se extrae del alcornoque (Quercus 
suber) que ocupa una superficie cercana a las 
500.000 ha, incluidas las masas puras y las mez
clas con ou·as especies. La producción media 
anual de los últimos años es de unas 75.000 tone
ladas. 

El esparto (Stipa tenacissima) tuvo un gran 
auge al comienzo de los años sesenta, en pleno 
desa.nollo industrial, por sus múltiples aplica
ciones y como posible solución económica de 
muchas comarcas deprimidas; pero el aumento 
del coste de la mano de obra y la competencia de 
ou·as fibras de igual o mejor calidad lo han 
transformado en un aprovechamiento económi
camente poco rentable. En la actualidad, dado su 
carácter xerófilo, su función principal es la de 
dotar al suelo de una cubie11a vegetal en los 
terrenos más áridos y erosionables del sudeste 
peninsular, donde es muy difícil introducir otros 
tipos de vegetación y a los que da un cietto 
grado de protección. La producción de esparto, 
que en los años sesenta llegó a 40.000 toneladas 
anuales, ha descendido a menos de 100 tonela
das en el presente. 

Los aprovechamientos de frutos del monte 
son muy variados y abarcan desde aquellos que 
se consumen frescos o en mermeladas, como las 
fresas silvestres, frambuesas, moras de zarza, 
arándanos, etc., pasando por los denominados 
frutos secos, como nueces, avellanas, castañas, 
piñones, etc., a los utilizados en la fabricación 
de licores, como las endrinas, las bayas de ene
bro, etc. Algunos frutos también se aprovechan 
como alimento del ganado, principalmente las 
bellotas. 

Los hongos, especialmente las trufas, y las 
plantas medicinales y aromáticas constituyen 
ou·os aprovechanlientos forestales de creciente 
imp01tancia. 

El sector pesquero 

-• spaña, país eminentemente marítimo 
por su condición peninsu lar e insular, cuenta con 
una plataforma continental a lo largo de la peti
fetia litoral que, aunque estrecha ya que el talud 

se encuentra a escasa distancia de tierra, es muy 
rica en recursos pesqueros. Las costas de Galicia 
y algunos puntos del mar Cantábrico son áreas 
de una riqueza pesquera superior a la media 
peninsular y el mar de Alborán, en el 
Mediterráneo, se caracteriza por una gran diver
sidad de especies. 

Los productos pesqueros son un aporte funda
mental de proteínas a la dieta alin1entaria medi
terránea, lo que constituye el motor de nuestra 
tradición pesquera. Su elevada demanda puso 
de manifiesto la insuficiente producción pes
quera del caladero nacional y propició el desa
rrollo de pesquerías en aguas exteriores y cala
deros lejanos. 

Antecedentes históricos 

Es sabido que los tartesos, pueblo fenicio afin
cado antes de la era cristiana en el sur de la 
Península, realizaban pesca de altura en la costa 
africana y utilizaban la salazón para la conser
vación de las capturas. En el siglo xm, el rey 
Fernando lli el Santo reglamentó la caza de la 
ballena y en el XJV hubo un acuerdo de pesca 
suscrito con Inglaterra para faenar en aguas 
inglesas. Con anterioridad al siglo xv¡ la flota 
española desarrollaba en los caladeros de 
Terranova la pesca del bacalao. 

La primera Cofradía de Pescadores, la de 
Laredo (Cantabria), fue creada dmante el reina
do de Fernando I de Castilla en la primera mitad 
del siglo XI. La Cofradía de Tortosa data del año 
1116, la de Lekeitio tiene ordenanzas escritas 
desde 1325, la de Bermeo, denominada Cofradía 
de Sardineros, data de 1353, la de Hondarribia 
de 1361 y la de Santa María, en Barcelona, de 
1380. 

También la indusu·ia de u·ansfOimación de los 
productos pesqueros tiene una referencia Jlistórica 
muy antigua: en el año 1203, el rey Alfonso VIll 
estableció las condiciones para la creación de las 
fábricas de conservas de pescado, eximiendo 
expresamente a los pescadores y sus cofradías de 
las cargas fiscales. 

La flota pesquera española 

La actividad pesquera, por tanto, es una activi
dad tradicional que se ha ido desanollando a lo 
largo de la historia, acomodándose a las condi
ciones existentes en cada momento. Una serie de 
circunstancias como la libertad de los mares, la 
mano de obra abundante, la financiación asequi
ble y el control del mercado propiciaron que, en 
la segunda mitad del siglo xx, España pasara a 
ser una potencia pesquera reconocida a nivel 
mundial. 

De este modo, en un periodo no superior a 
quince años, entre J 961 y 1975, se puso en fun-

cionarniento la tercera flota industrial del 
mundo, constituida por buques de más de 
100 Toneladas de Registro Bmto (TRB) de 
casco de acero. A finales de 1975, nuestro país 
tenía 2.158 buques de pesca industrial que 
arqueaban cerca de 600.000 TRB y cuya poten
cia instalada alcanzaba 1,2 millones de kW. Tan 
solo Japón y la Unión Soviética poseían flotas 
de mayor entidad que la española. 

Sin embargo, el establecimiento generalizado 
de .las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) 
-aguas de jurisdicción hasta las 200 millas- por 
parte de los países ribereños, a partir de 1977, 
cambió de manera sustancial la estrategia pes
quera española. Esta medida fue adoptada de 
conformidad con la Convención de Derecho del 
Mar, que fue negociada en el seno de Naciones 
Unidas y aprobada en Montego Bay, Jamaica, el 
10 de diciembre de 1982, aunque no enu·ó en 
vigor internacionalmente hasta el 16 de noviem
bre de 1994. 

Como consecuencia de la nueva situación y con 
el objetivo de mantener la actividad pesquera, se 
pusieron en práctica diversas estrategias: por un 
lado, se negociaron 16 Acuerdos de Pesca con 
aquellos países en cuyas aguas faenaba la flota 
española; por otro, se fomentó la instalación de la 
industria pesquera española en ou·os países, 
mediante el establecimiento de Empresas 
Conjuntas a las que se aportaban los barcos que, 
por tanto, cambiaban de bandera y cuyas captu
ras estaban exentas de aranceles al enu·ar en el 
mercado español. En el periodo 1976-85 se crea
ron 122 Empresas Conjuntas en dieciocho países. 

También se buscaron nuevos caladeros en 
otros países o en aguas internacionales y se llevó 
a cabo un nuevo redimensionamiento de la flota 
pesquera industrial de gran altura con el fin de 
hacer rentable la actividad en caladeros cada vez 
más alejados y de más difícil acceso. Para ello se 
construyeron buques congeladores de mayor 
dimensión y con tecnología más sofisticada para 
detectar y acopiar el cardumen. En 1985, según 
datos de la FAO (Organización para la 
Agricultura y la Alimentación), la flota españo
la ocupaba el quinto puesto a nivel mundial en 
cuanto a capacidad pesquera. 

La Política Pesquera Común 

Desde el 1 de enero de 1986, fecha de adhe
sión a la entonces denominada Comunidad 
Económica Europea, la política pesquera 
nacional se enmarca en la Política Pesquera 
Común (PPC). En consecuencia, las orientacio
nes y decisiones adoptadas en los Consejos de 
Ministros de Pesca por los Estados miembro de 
la Comunidad son las que determinan el desa
rrollo ulterior del sector pesquero español. La 
PPC persigue el desarrollo armonioso del sector 
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en función de criterios de eficacia y rentabilidad 
económica, dentro del respeto al medio ambien
te y buscando, por un lado, el equilibrio entre la 
capacidad extractiva y la potencialidad de los 
recursos pesqueros y, por otro, entre las rentas 
de los pescadores y la oferta de productos pes
queros a precios razonables. 

La importancia de la pesca en España, y tam
bién en Portugal, determinó una acelerada evo
lución de la PPC hacia las nuevas condiciones 
en sus tres ámbitos de desarrollo: política de 
recursos, política de estructuras y política de 
mercados. 

La política de recursos tiene como objetivo la 
conservación y protección de Jos recursos pes
queros, así como asegurar su explotación de 
forma racional y sostenible. El régimen comuni
tario de gestión de la actividad pesquera se basa 
en el establecimiento de las disponibilidades 
pesqueras de las especies por zonas -Total 
Admisible de Capturas (TAC)- y su reparto en 
cuotas entre los Estados miembro, teniendo en 
cuenta las actividades pesqueras tradicionales. 
Además, se establecen limitaciones al esfuerzo 
de pesca para determinadas zonas y la exigencia 
de licencias a los buques autorizados a faenar en 
ellas. Estas medidas de gestión se complemen
tan con medidas técnicas relativas a los artes y 
zonas de pesca, así como a los tamaños múümos 
de las especies a capturar. Para garantizar el 
cumplimiento de estas medidas, existe un régi
men de control en el que cada Estado miembro 
es responsable de vigilar las actividades realiza
das en sus propias aguas, tanto por su flota como 
por las flotas de otros estados o de terceros paí
ses. Los inspectores de la Comisión supervisan 
su actuación y controlan la flota comunitaria 
sólo en ciertos casos, en aguas internacionales 
sometidas a convenios multilaterales de pesca. 

En Jo que se refiere a los recursos externos, 
destaca la existencia de 22 Acuerdos de Pesca 
rubricados por la UE con terceros países, en 16 
de los cuales participa la flota española. Así 
mismo, es miembro de lO organismos multilate
rales de pesca y negocia su participación en 
otros tres. 

La política de estructuras pesqueras tiene 
como objetivo fundamental adecuar la capaci
dad pesquera a la disponibilidad de los recursos, 
respetando el equilibrio del medio ambiente, 
además de compartir los objetivos de las otras 

políticas estructurales. Así, persigue el desarTo
llo de la acuicultura, la industria transformado
ra, la actividad comercial, los equipamientos de 
los puertos pesqueros y, en general, de todas 
aquellas actividades que aportan al producto 
final de las industrias pesqueras un mayor valor 
añadido. De esta manera se contribuye a la 
mejora de las condiciones de vida de las regio
nes según sus necesidades. El Instrumento 
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) es 
el fondo específico que, desde 1993, se utiliza 
para financiar las inversiones en este sector. 

Para ajustar la capacidad de pesca, se utilizan 
los Programas de Orientación Plurianuales 
(POP), en los que se establecen objetivos de 
reducción de flota adecuados a cada Estado 
miembro. Para cumplir esos objetivos, se han 
establecido ayudas para financiar el desguace, 
retirada o exportación del buque pesquero, así 
como la creación de una Sociedad Mixta en un 
tercer país que implique el cambio de bandera 
del buque comunitario. Con respecto a la flota 
pesquera española, estas medidas han demostra
do su eficacia en la medida en que se han cum
plido los objetivos establecidos en los distintos 
POP: en el período 1986-99 se ha reducido la 
flota en capacidad (TRB) un 41 por 100 y en 
potencia (kW) un 31 por 100. Además, la indus
tria espar1ola ha creado 135 Sociedades Mixtas 
en 25 países. 

Esta política contempla, además de las ya 
señaladas, las siguientes líneas de ayuda finan
ciadas con cargo al IFOP: 

• Renovación y modernización de la flota pes
quera para nuevas construcciones y mejo
ras que aumenten su rentabilidad y la seguri 
dad a bordo. 

• Desarrollo de la acuicultura: construcción 
de nuevas instalaciones o renovación y 
extensión de las existentes. 

• Medidas de protección y desarrollo de los 
recursos marinos: en aplicación de esta 
medida, España ha aumentado el número 
de Reservas Marinas hasta un total de 16 
y de Arrecifes Artificiales hasta alcanzar 
la cifra de 86. 

• Equ ipamiento de los puertos pesqueros, 
nuevas construcciones y obras de moder-
. . , 

lllZaClOn. 

• Transformación y comercialización: amplia
ción, modemización, nuevas instalaciones, etc. 
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• Ayudas específicas para la modernización y 
promoción de la pesca artesanal realizada en 
aguas interiores, que son las aguas más cer
canas a la costa y comprenden zonas de 
playa y estuarios. 

• Medidas socio-económicas destinadas a Jos 
trabajadores, bien para su retirada o recon
versión, bien para el inicio en la profesión 
de los jóvenes pescadores. 

• Promoción de los productos de la pesca. 
• Medidas destinadas a paliar los efectos eco

nómicos que, por diversas razones, causa la 
suspensión de la actividad pesquera en 
armadores y trabajadores. 

La política de mercados, teniendo en cuenta 
la importancia económica de las rentas de los 
pescadores en algunas regiones costeras, y 
según establece la OCM, persigue favorecer la 
estabilidad del mercado y lograr una mayor ade
cuación de la oferta a la demanda en calidad y 
cantidad y la valorización de los productos, den
tro del respeto de los compromisos adquiridos 
en la Organización Mundial del Comercio. Esta 
política se desarrolla mediante los siguientes 
instrumentos: 

• Unas normas de comercialización referidas 
a la clasificación en categorías de calidad, 
talla o peso , al embalaje, presentación y 
etiquetado. 

• Un sistema de intervención que se basa en la 
ex istencia de un régimen de precios, esta 
blecidos para cada campaña de pesca (pre
cios de orientación, de retirada, de venta), y 
un régimen de ayudas (al aplazamiento, al 
almacenamiento privado). Para el atún, por 
tratarse de un producto completamente libe
ralizado, existe un régimen especial basado 
en el precio a la producción c.omunitaria y 
la indemnización compensatoria destinada a 
los productores. 

• Un régimen de intercambios con terceros 
países que establece precios de referencia 
para cada categoría de producto; prevé 
reducciones o suspensiones arancelarias a 
las importaciones cuando la industria trans
formadora precise de materia prima, y toma 
medidas de salvaguardia en defensa de la 
producción comunitaria. 

• Unas organizaciones de productores que 
constituyen Jos elementos básicos de la 
OCM, pues mediante el agrupamiento de la 

oferta mejoran la posición de Jos producto
res comunitarios. Las iniciativas que pueden 
llevar a cabo abarcan desde la planificación 
de la producción y la comercialización hasta 
la extensión de las propias normas a los no 
asociados en su zona de actuación. 

• Creación de organizaciones interprofesiona
les, que agrupen las actividades vinculadas a 
la producción, transformación y comerciali
zación de productos de la pesca, así como 
los acuerdos entre estas organizaciones 
cuyos fines sean la sosten ibilidad de la 
explotación de los recursos y las mejoras de 
la calidad y la información al consumidor. 

El mercado de productos pesqueros de la UE es 
muy deficitario y tiene una gran dependencia de 
las importaciones, fundamentalmente en el 
abastecinliento de materia prima a la industria 
transformadora. Después de Japón, es el prind
pal mercado de destino en cuanto a cantidad, 
calidad y nivel de precios. 

Competencia pesquera 

El artículo 149.1 de la Constitución en sus 
apartados 13 y 19 establece que es competencia 
exclusiva del Estado la regulación de la pesca 
marítima y la normativa básica de ordenación 
del sector pesquero y de comercialización de los 
productos pesqueros. Las comunidades autóno
mas tienen competencia sobre la pesca que se 
realiza en aguas interiores, mru·isqueo y acuicul
rw-a, y en materia de ordenación del sector pes
quero y de comercialización de los productos 
pesqueros. 

La regulación de la pesca mar·ítima en materia 
de protección, conservación y regeneración de 
los recursos pesqueros es de obligado cumpli
miento para todos los buques pesqueros en 
aguas de soberanía o jurisdicción española, con 
excepción de las aguas interiores, así como para 
los buques españoles en todas las aguas, inclui
da alta mar·. La escasez de los recursos pesque
ros obliga a establecer medidas de limitación del 
esfuerzo pesquero y una redistribución de las 
posibilidades de pesca de nuestra flota más equi
tativa. La regulación de Jos rutes de pesca, de la 
talla de las especies, el establecimiento de vedas 
o la declaración de zonas marinas protegidas son 
medidas de conservación de los recursos que 
redundarán a medio y largo plazo en beneficio 
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de los profesionales del sector. 
La normativa básica estatal en materia de 

ordenación del sector pesquero, referida a la 
construcción y modernización de buques, agen
tes del sector, puertos base y de desembarque de 
los buques y regulación de la primera venta de 
los productos pesqueros, será de aplicación en 
todo el territorio y caladero nacionales, como 
marco unitario, sin perjuicio de su desarrollo y 
ejecución por las comunidades autónomas del 
litoral. 

La normativa estatal sobre comercialización 
de productos pesqueros es aplicable a todo el 
territorio nacional, desde que termina la primera 
venta de los productos hasta su llegada al con
sumidor final, y podrá ser desarrollada y ejecu
tada por todas las comunidades autónomas, en 
los términos que establezcan sus respectivos 
estatutos. 

En resumen, la regulación de la pesca maríti
ma y, en consecuencia, el régimen sancionador 
de las conductas infractoras son competencia 
exclusiva del Estado, correspondiendo a las 
comunidades autónomas velar por el cumpli
miento de la norma ti va básica en materia de 
ordenación del sector y comercialización pes
quera, así como de la que se dicte en el ejercicio 
de sus competencias en la matelia. 

E l sector pesquero en la actualidad 

La flota pesquera espaílola está formada por 
18.519 buques (diciembre de 1999), entre buques 
de pesca y buques auxiliru·es (7 por 100), con una 
capacidad pesquera de 427.684 TRB y una poten
cia de 1.473.863 kW. El mayor número de buques 
cmTesponde a la flota artesanal y costera, que 
pesca en el caladero nacional: 12.281 buques 
(66,3 por 100) con menos de 9 m de eslora, de Jos 
que 6.297 carecen de motor fijo. En Las aguas 
intetiores, se producen actividades de marisqueo 
tanto a pie como en embru·caciones de tipo arte
sanal. 

La numerosa flota costera pesca, fundamen
talmente, en el caladero nacional y se caracteri
za por hacer mareas de pesca en el día y en 
aguas de jurisdicción española o aguas interna
cionales colindantes. 

En el Cantábrico y noroeste hay un elevado 
número de barcos que utiliza el arrastre como 
arte de pesca, dirigido a las principales especies 
demersales de consumo: merluza, gallo, lengua
do, etc. Además, destacan dos pesquerías esta
cionales que se desan·ollan una a continuación 
de la otra y que representan una parte importan
te de las rentas de este sector: se trata de la cos
tera del boquerón en primavera, en la que parti
cipan más de 400 barcos cerqueros, y la del atún 
en verano con cerca de 600 barcos de toda la 

cornisa cantábrica que, con artes de anzuelo, 
pescan al curricán y al cebo vivo. 

En el Mediterráneo la pesca es de menor volu
men que en el Atlántico, pero tiene una gran 
diversidad de especies y un alto valor económi
co. Tres son las pesquerías más destacadas que 
se realizan en el día: 

• Pesca al arrastre. Más de 1.000 barcos están 
involucrados en la captura de una enorme 
diversidad de especies como merluza, sal
monete, bacaladilla, lenguado, rape, besugo, 
pulpo, calamar, sepia, gamba roja y cigala. 
Por su rentabilidad económica destacan el 
arrastre en el talud de la gamba roja y la 
pesca del pulpo blanco. 

• Pesca de túnidos y especies afines. Realizada 
fundamentalmente con palangre de superfi
cie, aunque también existe una pesquería 
específica al cerco sobre el atún rojo. 

• Pesca de1 boquerón y la sardina. 
Desarrollada por la flota cerquera entre 
los meses de junio y septiembre. 

En la región sudatlántica se desarrollan pes
querías sobre múltiples especies demersales, 
con artes de anastre, enmalle y trampas. Las 
especies de captura más importantes son: len
guado, acedía, salmonete, besugo, merluza, 
gallo, pulpo, etc. Con arte de cerco se capturan 
sardina, boquerón, caballa y jurel; con artes de 
palangre, espáridos, grandes pelágicos, congrio, 
voraz, pargo, etc. 

En Canarias, la pesca de especies demersales, 
entre las que destaca la vieja, la salema, diversos 
espáridos y morenas, se lleva a cabo con cañas, 
liñas y diversos tipos de trampas. Los pelágicos 
costeros como sardina, caballa o jurel se pescan 
con artes de cerco. No obstante, el recmso pes
quero más importante es el de los túnidos: en 
invierno atún blanco y atún rojo y en verano lis
tado, rabil y patudo. 

La flota de altura, que realiza mareas supe
riores a la pesca del día, faena en caladeros exte
riores, fundamentalmente aguas de otros países 
cercanos: Marruecos, Portugal, Francia, Irlanda 
y Reino Unido. Las pesquerías son muy varia
das, desde demersales a pelágicas, y con diver
sos artes de pesca. Así, en aguas comunitarias se 
pesca merluza, gallo, rape, cigala, abadejo, etc. 
como especies de fondo; jurel, cabalJa y bacala
d illa como sernipelágicas; boquerón, sardina y 
túnidos como pelágicas. En el caladero mano
quf se pescan diversas especies como cefalópo
dos -pulpo, sepia y calamar- merluza, gamba, 
boquerón, sardina o túnidos. 

La flota d e gran altura es la de mayor p011e y 
faena en caladeros muy alejados. Se distinguen 
cuatro tipos: 

• Flota atunera. Es la de mayor capacidad/barco 
y está constituida por más de 40 unidades 

Golfo de Mazarrón. Jaulas de cría y engorde de dorada y lubina 
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de cerqueros congeladores que, en algunos 
casos, cuentan con embarcaciones auxilia
res o helicópteros para localizar el cardu
men. Faena en los caladeros tropicales de 
todos los océanos del mundo y captura prin
cipalmente rabi!, listado y patudo. 

• Flota bacaladera. Faena en los caladeros del 
Atlántico norte, tanto en aguas colindantes 
con las de jurisdicción de Canadá, como en 
aguas de Noruega e internacionales de la 
isla de Svalbard, en el Atlántico nordeste. La 
situación de crisis que atraviesa el bacalao 
en los últimos años ha supuesto una fuerte 
reducción de esta flota tan tradicional. 

• La flota arrastrero-congeladora actúa en 
diversos caladeros: así, en el Atlántico no11e 
captura peces planos-platija, limanda, 
mendo-, gallineta, fletán, gamba, etc.; en el 
Atlántico sudoccidental, cefalópodos - cala
mar y pota- y especies demersales como la 
rosada, y en la costa occidental de África, 
merluza. Los marisqueros congeladores cap
turan especies como gambas, langostino, 
cigala, cangrejo, etc. 

• Los palangreros congeladores de superficie 
faenan fundamentalmente en aguas interna
cionales y esporádicamente en aguas de 
otros países. La especie objetivo es el pez 
espada y otras como manajo, quella, etc., 
que se localizan en amplias zonas del 
Atlántico, Pacífico sur e Índico sudoccidental. 

En los últimos aílos, Espaíla ha reducido su 
flota de gran altura, en pruticular la arrastrera, 
debido a la creación de Sociedades Mixtas en 
terceros países. De esta manera se ha consegui
do paliar el problema derivado de la nacionali
zación de dos caladeros, Namibia y Malvinas, 
que supusieron un importante desarrollo pru·a 
esta flota . 

La acuicultura 

Es una actividad practicada por el hombre 
desde el comienzo de las civilizaciones. Hoy en 
día, la crisis de los recmsos pesqueros y el desa
nollo de nuevas tecnologías propician su pro
greso creciente, con el fin incrementru· los apor
tes de pescado a la alimentación. 

España ocupa el puesto 14 entre los países pro
ductores, con un 3 por 100 de la producción 
mundial, y el tercero en Europa después de 
Francia y Noruega, aunque dentro del mismo 
nivel de producción, entre doscientas y trescien
tas mil toneladas al año. 

En acuicultura mru·ina destaca el cultivo del 
mejillón, cuya producción se inició en los años 
cuarenta en bateas situadas en las rías gallegas, 
y alcanzó un gran desruTollo entre mediados de 
los aílos sesenta y setenta. En la zona mediterrá-

nea y sudatlántica se cultiva en estructuras for
madas por líneas y boyas. El mejillón represen
ta el.83 por 100 de la producción total de la 
acuicultura mru·ina en nuestro país. 

La acuicultura de los esteros gaditanos, desa
rrollada a comienzo de los años cuarenta a raíz 
de la crisis de la industria salinera local, produ
ce actualmente dorada y lubina, especies que 
también son cultivadas en jaulas flotantes en el 
Mediterráneo y Canarias. 

El cultivo del rodaballo en el norte y noroeste, 
en instalaciones intensivas en tierra, alcanza una 
producción relevante. Además, en estas zonas se 
cultivan ostras en bateas y almejas y berbere
chos en pru·ques de cultivo. Especies con buenas 
perspectivas de futuro son el pulpo y el besugo. 
En el MeditetTáneo también se cultivan ostras, 
almejas y langostinos; mientras que como espe
cies con futuro destacan el atún rojo, pulpo, den
tón y lenguado. 

En cuanto a la acuicultura continental, sobre
sale el cultivo de la trucha arco uis, cuyo despe
gue tuvo lugar en la década de los sesenta y 
ahora supone más del 98 por 100 de .toda la pro
ducción. Otras especies cultivadas son la tenca, 
en embalses y lagunas de Extremadura y 
Castilla y León; el cangrejo y la carpa en las 
islas Baleares y el esturión en la cuenca del 
Guadalquivir. 

El entramado socio-económico 

La pesca es, en mayor o menor medida, 
uno de los motores de la economía de las 
zonas costeras, al igual que para los merca
dos de destino del interior. Es sabido que 
cada puesto de trabajo en el mar genera 
cinco en tierra. En los últimos años hay una 
tendencia a reducir las tripulaciones: en el 
periodo 1994-99 se ha producido una reduc
ción de un 15 por lOO, debida tanto a la dis
minución del número de barcos -adaptación 
de las capacidades a los recursos pesqueros
' como al empleo de las nuevas tecnologías y 
mecanización de las unidades más modernas. 

Por otro lado, se han generado puestos de 
trabajo en la industria transformadora que 
afectan tanto a una industria tan tradicional 
como es la conservera, como a salas de ela
boración de preparados de pescado, en parti
cular a las situadas en las áreas cercanas a 
los centros de mayor consumo. La aplicación 
de los fondos estructurales al sector pesque
ro, no sólo el fondo específico de la pesca, 
IFOP, sino también el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el FSE, es 
la que está contribuyendo al desarrollo del 
sector pesquero en actividades en tierra 
firme. 
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Para comprender el clima de un país, definir sus características 
y explicar sus variaciones en el espacio y en el tiempo es preciso 
conocer cuáles son los factores climáticos que lo condicionan y qué 
peso tiene cada uno de ellos. Alguno de estos factores , al actuar con
juntamente e incidir sobre zonas relativamente amplias, definen las 
condiciones climáticas generales de esas zonas, en tanto que otros 
explican las características climáticas de espacios restringidos o luga
res específicos. 

Los factores del clima que se mantienen fijos a lo largo del 
tiempo representan las constantes climáticas de un determinado Jugar 
y son los que lo caracterizan. Se pueden clasificar en dos grandes gru
pos: factores geográficos y factor es de origen dinámico. 

Entre los factores geográficos flgura la latitud. La península 
ibérica, por su situación en el sudoeste de Europa, fonna parte de una 
amplia zona templada que se caracteriza por la existencia de dos esta
ciones, verano e invierno, bien diferenciadas y separadas por otras de 
transición, primavera y otoño, lo que origina una gran variedad esta
cional; además, es el lugar de paso de masas de aire de diversas pro
cedencias: Atlántico norte, Europa, Mediterráneo occidental, notte de , 
Africa, etc. 

En este sentido, el clima está condicionado por la posición occi
dental abierta al Atlántico y por la localización meridional en Europa, 
con lo cual experimenta el influjo de dos mares de regímenes térmi
cos y dinámicos diferentes como son el océano Atlántico y el mar 
Mediterráneo. Por otra parte, la proximidad al continente africano, 
casi como una continuación del desierto sahariano, la hace partícipe , 
de las características térmicas del norte de Africa. 

No menos importante es la configuración d el relieve, marcado 
por la existencia de una alta planicie interior que obstaculiza el paso 
de las masas de aire marítimas . No obstante, la orientación de las 
grandes cordiJJeras -generalmente con disposición oeste-este- permi
te el flujo marítimo de poniente, dominante en las latitudes templa
das. La forma maciza, la costa poco articulada, la elevada altitud 
media y la presencia de cadenas montañosas periféricas provocan 
que la Península se comporte como un pequeño continente con gran
des contrastes estacionales -muy calurosa en la época estival y muy 
fría en la invernal- y acusadas diferencias térmicas entre el núcleo 
compacto de tien·as interiores y las costas abie1tas a la influencia 
marítima. 

Además de los ya descritos, se pueden citar otros factores geo
gráficos como la temperatura suave de las aguas marinas circundan
tes, la corriente fría de Canarias, la vegetación y la acción del hom
bre, que también influye sobre el clima al ocasionar la contaminación 
atmosférica y el recalentamiento de las capas de aire próximas al 
suelo que dan lugar a rnicroclimas. 

En cuanto a los factores de or igen dinámico, el más importan
te es la circulación atmosférica, que en la zona templada está sujeta 
a las ondulaciones del frente polar y a la variación cíclica con su con
siguiente desplazamiento bacía el norte en verano y al sur en invier
no, lo que ocasiona la alternancia de los diferentes tipos de tiempo. 
Por su latitud, el norte de la Península queda durante la mayor prute 
del año bajo la influencia del frente polar, mientras que al SLtr de la 
cordillera Cantábrica predominan las condiciones impuestas por las 
altas presiones subtropicales, que ejercen influencia especialmente 
durante el verano. 

Como consecuencia de la actuación de todos estos factores, la 
península ibérica queda dividida en dos zonas climáticas muy dife
renciadas: la primera está formada por Galicia y las regiones del 
Cantábrico y Pirineos, con predominio de inviernos suaves y veranos 
frescos , humedad atrnosfética alta, abundante nubosidad y lluvias fre
cuentes. La otra zona, más extensa, comprende el resto del territorio 
peninsular y está marcada por un c]jma claramente mediterráneo, de 
inviernos suaves en las regiones costeras y severos e.n el interior, 
veranos calurosos y secos y lluvias muy irregulru·es en otoño, verano 
y primavera. En las islas Canru·ias existe un marcado contraste entre 
las costas, con clima más árido, y el interior de clima mediteiTáneo. 
En el ru·chipiélago balear el cUma es mediterráneo. 

Para la confección del mapa se han utilizado los tipos de la cla
sificación agroclimática de Papadakis adaptados para España. Este 
autor estableció una clasificación agroecológica basada en los 
siguientes parámetros climáticos: temperaturas medias de las míni
mas absolutas anuales y mensuales, estación libre de heladas, tem
peraturas medias de las máximas y de las mínimas en meses determi
nados del año, y balance del agua (índice de humedad, agua de lava
do, meses secos y húmedos, etc.). A partir de estos datos, y mediante 
el establecimiento de unos índices térmicos y de humedad, Papadakis 
definió los diferentes tipos de clima: desértico, marítimo, medite
rráneo y estepario, con subdivisiones en cada uno de ellos. 

El clima desértico está caracterizado por temperaturas medias 
de las máximas superiores a 15 oc y un índice de humedad medio 
inferior a 0,22. Se trata, por tanto, de climas secos. 

El clima mediterráneo se caracteriza por un régimen térmico 
suave, en el que la temperatura media anual no desciende de los 15 oc 
y puede llegar a los 21 oc. Las precipitaciones son escasas, inferiores 
a los 900 mm, e inegulares; existe una estación seca más o menos 
acusada y la precipitación invernal es superior a la estival. El índice 
de humedad medio oscila entre 0,22 y 0,88, dependiendo de los di ver
sos subtipos, y la amplitud térmica varía entre 11 oc y l8°C. 

El clima m arítimo se puede definir como un clima húmedo, 
con períodos de sequía generalmente poco intensos. Las precipitacio
nes son abundantes, supetiores a los 1.000 mm. Los días de precipi
tación osci lan entre 75 y 200 y la amplitud térmica entre 8 oc y 21 oc. 

El clima continental, incluido dentro del grupo de climas este
pru·ios, se caracteriza por primaveras lluviosas en las que la precipi
tación cubre la evapotranspiración potencial anuaL 
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CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA Y SUELO 

La distribución de hl precipitación media anual en el teiTitol'io espa
ñol es muy irregular pues está estrechamente rel:.1cionada con la no menos 
irregular Or()grnfía. Sin embargo. es posible establecer a lgunas pautas 
gencrale.:s: 

Gradiente latitudinal ¡lOSitivo: la prccipiwción disminuye de 
norte a sur. 
Asimetría meridional: la precipitación es superior en la vcni
ente at lántica que en la mediterránea. 
Grad iente alt i tudinal ¡lOSitivo y orientacíón de ver tíentes: la 
precipitación aumcnu:t con la all itud, teniendo lugar las lluvias 
más nbundames en las laderas de los sistemas momaiiosos siwa 
das a barlovento de los vien1os húmedos. ni contrario de lo que 
ocurre n sotavento. 

Las zonas con precipitaciones Superiores a 1.400 mm se encuemran 
en Galicia. en la cordillera Camábrica. Pirineo vasco-navarro. Sistema 
Central y sierra de Ubrique: en puntos aislados de eslas zonas se sobre
pas:m los 2.(X)() mm <lnualcs. Las ¿on:1s• más secas. con precipitaciones 
inferiores a 300 mm se localiz:m en el •udestc de la Península. en las prO· 
vincias de Ahnerfa. Gmnada, Murcia y Alicante, y en n6clcos asilados en 
la cuenca del Duero (La Armuria) y en el valle medio del Ebro 
(Moncgros). En el cabo de Gala. con 130 mm. se localiza el mínimo plu
viométrico ele Europa. 

En cuanto a la distribución de las precipitaciones a lo largo del ar1o 
en la Península. cabe reali?.ar algunas observaciones: el mínimo pluvio
métrico tiene lugar en verano (julio )' agosto). excepto en los l>irineos 
orientales y en el macizo centml del Sis1ema Ibérico. donde el mínimo 
se produce en invierno. En l<t Península y en las is la~i Saleare~ no se 
ob:\crva de ronna clarrt una dbtribución bimodul de l:t.s prccipi lacionc~. 

es decir. con dos m6ximos ·uno absoluto y otro relativo-. y dos mínimos 
con las mismas caracterfsticns. aunque sí se pueden delimitar tres gr:rn
des zonas: la primera. con una fuene influencia at lántica: la segunda con 
una acusadtt cominentalidad: y la tercera dcJinida por su influencia 
mediterránea. 
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En el tipo de suelo se han tenido en cuenta, según 
la naturaleza del horizonte superfi cial, las siguientes 
propiedades: 

-Reacción del suelo o pH, que se define como el 
cologaritmo de la concentración de iones f1, en esta
do libre en las soluciones del suelo. 

El pH varía entre O y 14. correspondiendo la neu
tralidad a un pH = 7; los suelos medianamente ácidos , 
presentan un pH de 5 a 6. los suelos muy ácidos tienen 
un pH inferior a 5; los suelos calizos, por el contrario 
tienen un pH superior a 7 y presentan reacción básica. 

El pH del suelo in forma indirectamente sobre algu
nas otras propiedades del mismo. como el estado de 
saturación del complejo absorbente; la mayoría de los 
minerales son más solubles en suelos ácidos que en 
soluciones neutras o 1 igeramente alcalinas; la disponi
bilidad de nutrientes primarios (nitrógeno, fósforo y 
potasio) y secundarios (azufre, calcio y magnesio), 
tamo en suelos orgánicos como en mi nerales. es 
mayor con un pH comprendido entre 5,5 y 6,5. Por 
último, gran parte de las bacterias fijadoras de ni tró-

La 1cm pcratun1 media anunl también está cstrechamenlc ligada con 
In orografía. La tcmpenuura mcdi:1 de las máximas con valores superiores 
a los 24 •e se localizan el valle medio y bajo del Guadalquivir y en zonas 
imeriores de la> provincias de A lmerfa y Murcia. Los valores rn:ls bajos. 
inferiores a 10 •c. sólo se re~is1ran en las altas cumbres de los sistemas 
rnontai'iosos. 

l.,..;'1 lemperatura media de las mínimas pennancce inferior a los 6 °C 
en la mitad none de la Península -con excepción de la& áreas costera, de 
Galicia. A>turias. Camabria. País Vasco. valle medio y bajo del Ebro y 
Ca1aluiia· y en gran pane de Cas1illa-La Mancha. En las áreas costeras de 
AndaJucfa. Murcia y levante. las: temperatums mt~ias de las mínimas se 
mamicncn superiores a los 12 "C c. incluso. en algunos puntos localizados 
de las costas de Cádi1, Málaga, Gmnada. Almcrfa y Murcia se dan valores 
superiores a los 16 "C. 

En Canarias, las temperawras medias de las máximas oscilan emre 
los 22 •e y los 26 •e en las islas más occidentales, y solamente en las 
áreas montañosas de las islas de Tencri fe y Gran Canaria se registmn 
valores inferiores a los 20 •c. En cuanto a las medias de las mínimas. las 
temperaturas no bajan de los 16 •c. con la misma excepción anterior. en 
donde se dan valores inferiores a los 10 •c. 

Las heladas más tempranas. añtes del 15 de no,•iembre. se localizan 
en todas las zonas interiores de In España peninsu lar. excepto en lns d..reas 
de menor altitud de Extremadura y la nmyor pane del valle del 
Guadalquivir. donde se producen a panir del 1 de diciembre. y en las 
zona' de costa. Es precisamente en es1as últimas donde el periodo d~ 
heladas es muy cono. ya que la última helada se produce. por 1énnino 
medio. an1es del 15 de febrero. En la Meseta non e y en los sislcmas mon-
1ai\osos, la"> tíll im,,!\ helada~ se observ:m hacia finale...~ de abñl, e incluso 
en el mes de mayo. En Canarias el periodo libre de heladas se prolonga 
dc.<dc mediados de enero hasta mediados de diciembre e incluso en algu· 
n:ls zonas abarea prácticamente 1odo el aiio pues l <~s helada; tan sólo se 
registran en las zonas del i111erior y de mayor allitud. 
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geno son poco activas en suelos fuertemente ácidos. 

-Textura o composición grcmufométrica. que viene 
definida por la proporción en que se encuentran las 
partículas del suelo (arena, limo y arcilla), clasificán
dolas según tamaño. En el sistema USDA, las arenas 
varían de 2 a 0,05 mm, los limos de 0,05 a 0,002 mm 
y las arcillas tienen un tamaño inferior a 0,002 mm. 
Las clases texturales se basan en las proporciones 
relativas de cada una de las partículas del suelo. 
Cuando no existe dominancia de ninguna de ellas, el 
suelo se denomina franco. 

La textura es una propiedad física del suelo de gran 
importancia, ya que determina la capacidad de absor
ción y almacenamiento de agua, la mayor o menor 
facilidad para el laboreo, así como la aireación del 
suelo para un buen desan-ollo del sistema radicular. 

Se ha tendido en cuenta en el tipo de suelo la pre
sencia en el mismo de elementos gruesos, consideran
do como suelo pedregoso el que presenta más de un 
20 por 100 de dichos elementos. También se ha consi
derado la presencia de rocosidad (suelos líticos). 
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DE EXPLOTACIONES (En "1 

o o.o1-s.oo 

D S,Ol - 10.00 

)> D 10.00- ~ ... 

o 20.01 _ 30.00 

- 40,01 ... 50,00 

o ... .--
,.. Tok!l Noooonol, 13.18 

e) 

jJ 

EXPLOTACIONES SEGÚN 

OTE RESPECTO Al NUMERO 

DE ¡Xl'I.OTACIONES (En "1 

,... o 0.01 5.00 

o s.o1- 10.00 

o 10.01- 20.00 

.----___/¡;) 

~\) c\7 O jJ 

EXPlOTACIONES SEGÚN 

OlE RESPECTO Al NUMERO 

DE EXPlOTACIONES (En "l 

~o 0.01 - s.oo 

D S.Ol- 10.00 

,... fOiol NQ<io.nol 1,31 

e) 

j) 

EXPlOTACIONES SEGÚN 

OTE RESPECTO Al NUMERO 

DE EXPlOTACIONES (En "l 

D 0.01 -s.oo 

,... D S,OI · )0,00 

o 10.01- 20.00 

)> ,.,.........,..,s,,. 

e) 

jJ 

UNIDADES DE TIWWO ANO 

RESI'ECTO Al TOTAL NACIONAL 

(En %1 

D 0-3.00 

o 3.01 .. .. oo 

o 6.o• .. ,,,oo 
o ,,,01 _ 24.00 

Tod~ 1.06'9.60'2 

TIPO DE TRABAJO 

fomibor Adonodo 

1 t ' " 1 Fijo fwMuOI 

íJ 
e o 

o 
~ 

OLIVAR 

o 
~ 

BOVINOS DE CARNE 

o 
~ 

GRANÍVOROS 

o . ~ 

CULTIVOS Y GANADO 

o 
~ 

UNIDADES DE TRABAJO 

Cl 

o 
~ 

1 1 --, 

ESCALA 1:15.000.000 

17.7 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

SUPERFICIE DE CEREALES EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN 
DE CEREALES GRANO 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE lAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio de11rienio 94-96. (En %) 

D 
D 
D 
o 

~ 6,00 

6,01 - 12,00 

12,01 - 18,00 

18,01 - 24,00 

24,01 - 36,00 

- 36,01 - 54,00 

- 54,01- 71,00 

)o. Tolo! Nocionol: 35,40/--, 

\J ~ r?/ el 
'f:;\)',10 ~ 

.¿] 1 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de •nfotmoción: fo.\APA. 1994-1996 

SUPERFICIE RESPECTO AL ~,,,<!,''"""''~-'--1: _.____,_ i/"'~...i 
DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

D S 1,00 

D 1,o1 - 2.so 

D 2.51-5,00 

D 5,01 - 1o.oo 

,.. m 10.01 _ 20.00 

20,01 - 30,00 

- 30,01 - 40,00 

)- TOkll Nocional: 10,84 

1----l===]_so_·._, _,tivo __ ../ e) 
\J nr? / 

C;Y(//0 j) 
.¿] 1 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuen10 do informoción: IIMPA.. 1994-1996 

SUPERFICIE RESPECTO AL ~r.T ~'<:b,.l-'c::;;;:~ 
DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

o ~ 1.00 

D 1.01- s.oo 

o 5,01 - 1o.oo 

,.. D 10.01 - 2o.oo 

20,01 - 30,00 

--,.. 

30,01 - 40,00 

>; 40,01 
Vo!l(ldolid: 57,69 

Total Nocáonol: 18,93 

c::J Sin cuhivo 

t-------./e) 

\J~V/o/ j) 
.¿] 1 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

S 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01 - 4,00 

4,01 - 6,00 

6,01- 8,00 

8,01 - 10,00 

> 10,01 
Guipútcoo: 25,34 
Pontevedro: 29,90 
Totol Nocional: 2,02 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

CJ 
CJ -D 

S 1,00 

1,01 - 2,00 

> 4,01 
Torrogono: 7,59 

Sin cultivo 

~----------~e) 
\) ,' 

o~/0 j) 

17.8 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvonto do lnformoOón: MAPA. 1994-\996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuenl$ de información: tMPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infOlmodóo: MAPA. 1994-1996 

GRANO 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

~Se<ono 

Q Regodro 

SUPERFICIE DE TRIGO 

o 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

Miles d. heQ6roos 

25.000 

22.500 

20.000 

17.500 

15.000 

/ 1\/ 
t 12.500 

10.000 
/ .... [\. 

7.500 -
5.000 -
2.500 -

o 

1965 1970 1975 1980 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

Y PRODUCCIÓN DE TRIGO 

"" 

Miles de hedóreos 

7.000 
- -

6.000 
-

.• ~r-I M A -
-
- .vf' -
- -

5.000 

4.000 
- -

3.000 - -- -
2.000 -

- -
1.000 - -- -

o 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Superficie 

Pfoducción 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

Y PRODUCCIÓN DE CEBADA 
Miles de hedóreos MilO$ do tot\elodos 

12.000 12.000 
- r 

11 .000 11.000 
- r 

10.000 10.000 
- r 

7 .ooo 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

25.000 

22.500 

r-
r-

1'\ 
20.000 

- 17.500 

1 ~ 
r- - 15.000 

- 12.500 

- 10.000 

- 7.500 

- 5.000 

- 2.500 

o 
1985 1990 1995 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio deltrienio 94-96. (En %) 

D ~ 1.00 

D 1,o1- 2.oo 

D 2,01 - 3,00 

o 3,01 - 4,00 

Em:il 4,01 - 5,00 

- 5,01 - 11,00 

O Sin cuhivo 

TototNocional: 2.036.184 ho 

c3 
jJ 

. 
· ~ 1 

o v/o 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

-
r 

~ 9.000 9.000 D ~ 1,00 

D 1.01- 2.oo 

D 2.01 -3.oo 

D 3.01-4,00 

-
8.000 8.000 

- r 

1\.1 
r - r 

o ... 
7.000 7.000 

r 
- r 

6.000 6.000 
- 4,01 -5,00 

r 
- r 

5.000 5 .000 
- 5,01 - 11,00 

4,000 r 4,000 c::J Sin cuttivo 
-

r PROPORCIÓN SECANO / REGADÍO 3·000 3.000 Totol Nocional: 3.555.83" ha 

.-------./e) 
n s.cono 

v Regod/o 

SUPERFICIE DE MAÍZ 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

SUPERFICIE DE ARROZ 

o ... 

- r 
2.000 - r 2.000 

- r 
1.000 - r 1.000 

- r 
o o 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

Mi\M do hcdóreoJ Miles do tooelodos 

4.000 4.000 

3.000 3.000 

2.000 M ~ -- 2.000 
-

1.000 - - 1.000 
-

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

\) . j) 
6~/0 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94- 96. (En %) 

D ~ 1.00 

D 1,01 - 2.00 

D 2.01 - 3.oo 

CJ 3,01 - •.oo 

4,01 - 5,00 

- 5,01- 11,00 

Totol No6onol: 379.665 ho 

.------___/e) 
\J o ~/ jJ 

Superficie 

Producción 

' EVOLUCION DE LA SUPERFICIE 
' Y PRODUCCION DE ARROZ 

Miles de Mct6reos Miles de tooolodos 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

C> v/o . 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

D 
D 
D -D 

~ 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01 - 3.00 

10,01 - 30,00 

Sin c:u11ivo 

Totol Nocionol: 75.408 ho 

CEREALES GRAN O 

DISTIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE 
CEREALES GRANO POR CULTIVOS 

Medio del1rienio 94-96. (En %) 

53,3 % 

Superficie 

Producción 

ESCALA 1:12.000.000 

.. Trigo 

(:::> C.boclo 

.. AvOI\0 

~ C.ntf!no 

Fvente de información: MAPA. 199.,.- 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente de infotmoci6n; IMPA.. 1994--1996 

o 
o 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infOtmoción: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

fotnto cf• infonnoci6n; MAlA. 19'94-1996 

30,5 % 

o ... 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

O• y-; 
50 

o 

600.000 
<~00 .000 

250.000 

- 100.000 
50.000 
5.000 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94- 96 
600.000 

400.000 
250.000 

- 100.000 
50.000 
5.000 

o. E.. 
50 

o ... 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

----- - - - - -350.000 
_.....,_ - - - - 200.000 

o ... 

- - • 100.000 
- - - 50.000 

10.000 
1.000 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

120.000 
75.000 
50.000 
5.000 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

SUPERfiCIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

o s •• 5o 

,. o •.so - 3,00 

o 3.o• - 6.oo 

o 6,01 -9,00 

o 9,01 - 18.oo 

- 2<,01 

)> Tolo! Noáonol: 2,76 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAl 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

--,. 
D 

S. 0,12 

0,13 - 0,25 

0,26 - 1,00 

1,01- 4,00 

4,01 - 8,00 

> 800 
Guip¡{zcoo: 23,97 

To1ol Nocional: 0,25 

Sin C\lltivo 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAl 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

~ 0,12 

0,13 - 0,25 

0,26 - 1,00 

1,01 - <.00 

,. T otol Nocional: 0,57 

D Sin cultivo 

. c3 
Q o\~>S OJJ 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAl 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

'$ 0,12 

0,13 - 0,25 

0,26 - 1,00 ,. To1ol Nocional: 0,19 

D Sin cultivo 

f----------"'¡;3 
Q . jJ 
o~/0 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

D 
D 
D ,. . 
-,. 
D 

0,13 - 0,25 

0,26 - 1,00 

1,01 - <,00 

4,01- 8,00 

T otol NoOonol: l,Ol 

Sin cultivo 

1-----------"¡;3 
Q / 

o \J'./
0 

jJ 
.¿¡ 1 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuen1o do i:nfOfmoción: ¡.¡.,¡.J>A. 1994-96 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de mformoó6n: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

F~nte de información: hWA 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente do informoeión: MAPA 1994- 1996 

ESCALA l: 12.000.000 

Fuente de •nfl)(mocicSn: MAPA. 199"-1996 

' ' LEGUMINOSAS 
GRANO 

EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCION 
DE LEGUMINOSAS GRANO 

o 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

eS.cono 

Rogodlo 

SUPERFICIE DE JUDÍAS 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Secooo 

Rogodro 

.. 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

n s.cono 

V R.Qodfo 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Secono 

Rogodfo 

SUPERFICIE DE VEZA 

Milos do hoct6reos 

1.020 
1.000 

900 

800 

700 

600 

500 

<00 

300 

200 

100 

o 

\. 
-

-

- " 1\ 
-
-

-

-
-
-

1965 

\. 
1'\ 

1\ 
\. 

"r--
\ ' ¡... 1-

1970 1975 1980 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
PRODUCCIÓN DE JUDÍAS 

1'-

y 

Miles de hec:tófecl 

226 +r....--------------------------1-
200 

150 

100 

1\V 
50 

226 

200 

150 

100 

50 

¡.... 

Mil~ de toneladas 

1 :8~ 

900 

- Superlicie 800 

- Producción 
700 

1- 600 

1- 500 

1- <00 

1\._ 
1\ 1-

\ r--
1\ _ 1-

300 

200 

1- 100 

o 
1985 1990 1995 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D 
D 
D 
D 

-D 

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3,00 

3,01- 6,00 

6,01 - 12,00 

> 12,00 
A Corui'IO: 39,34 

Sin cvhivo 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

loto! Nocional: 46.394 ho 
¡:...0 ______ __/ c3 

\J o ~/ jJ 
oV/0 • Superficie 

Producción 

' EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y 
PRODUCCIÓN DE GARBANZOS 

IY.!Ies de h«tóreos Ml1es cf.e toneladas 

231~~--------------------------+ 231 

200 ~------------------------+ 200 

150 ISO 

100 100 

50 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D 
D 
D 
CJ 
D -D 

S O.SO 

0,51- 1,00 

1,01 - 3,00 

3,01 - 6,00 

6,01 - 12,00 

> 12,00 
Bodoiot: 22,08 

Sin oohivo 

TotoJNocionol: 106.944 ho 
O +t+trHHH~+ttrHH~++++HH~+++ 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

ro ______ _,. c3 
Q . jJ 

Supcrllc:io 

- Producción 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
' PRODUCCION DE LENTEJAS 

Miles de hectóreos Miles de ton~odos 

100 lOO 

Ir\ 
50 ~ so 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

o~/0 • 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

D 
D 
D 
Cl -D 

$ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01- 3,00 

3,01 - 6,00 

> 12 
Toledo' 26,65 

Sin cuhivo 

Totol Nocional: 36.120 ho 

Superficie 

r--------"' c3 
Q · ~/ . j) 

oV/0 
- Producción 

' EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y 
PRODUCCIÓN DE VEZA 

Milos do hedóreos 

350 

300 

Miles de tooelodos 

350 

300 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAl NACIONAl 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

c:::J 250 
Su~cio 

250 D 
D 
D 
ICJ 
till 

S 0,50 -
- Producción 

200 

150 

100 

50 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Secono 

• Rogodlo 

o 
1965 1970 1980 1990 1985 1975 

~ 

~ 

1995 

200 

150 

100 

50 

-D 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3,00 

3,01 - 6,00 

6,01 - 12,00 

> 12,00 
Ciudad Reol: 25,37 

Sin cuJtNo 

Totol Nocional: 190.281 ko 

0~-----~d 

Q . j) 
o~/0 

• 

LEGUMINOSAS GRANO 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE 
LEGUMINOSAS GRANO POR CULTIVOS 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

14,4 " 

ESCALA 1:12.000.000 

20,5% 

36,6% 

[::::> Judros 

[::::>. Hobos secos 

~ Lont•icn 

(:::::> Gotbotn()S 

FuenJo d-o información: M.APA.. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infoffnoción: MAPA 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de •nfOf'moción: MAPA. 199A-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente de informoción~ MAPA. 1994 ... 1996 

8,8 " 

Y oros 

o. ... 

o 
00 

PRODUCCIÓN {lonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

O• '1{;' 
6 

o 

6.850 
5.000 

2.500 

1000 
500 
100 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

o 

14.000 

10.000 

- 5.000 

- 2.500 

o.Yi:... 
6 

'·m 
100 

.0 
PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

o 

4 .950 

2.000 
1000 

500 
100 

,PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

18.500 

10.000 

5.000 

2.500 

'm 
100 

17.9 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

. 
SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

D ~ 1.00 

,.. D 1.01 - 2.00 

D 3,01 - •.oo 

- 5.01-6,00 

- 10,01 - 72,00 

)o Total NoOonol: 1,04 

f---------./¿; 

. .'~ o ®j) 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

,.. D 
D 
D 

,.. 
D 

S 0,09 

0,10 - 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01 - 3,00 

Total Notionol: 0,02 

Sin OJbivo 

1-------' ¿; 

'.~ o jJ 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

~ 0,09 

O,tO - 1,00 

1,01 - 2,00 

7,19 

loto! Nocional: 0,17 

c::::J Sin cvhYvo 

f----------./¡;]J 

~'·~ o j) 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

D 
.. o 0.10 - 1,00 

D 

--
1,01- 2,00 

2,01 - 3,00 

3,01 - 4,00 

~ 7,00 
Oufen.s&: 17,73 

~ Total Nocional: 0,60 

f---------./¿; 

.. \],\}'o j) 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

--

~ 0,09 

0,10 - 1,00 

I,Ot - 2,00 

2,01- 3,00 

3,01- 4,00 

~ <4 ,01 
Comobtio: 5,17 

)- TotoiNoc.ionol: 0,25 

c::::J Sln cuflivo 

1------_/ ¿; 

_.\] o\J O j) 

17.10 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de lnfotmociiSn: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de lnformocidn: MAPA. 1994 .. \996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuen1e de informoóón: MAPA 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de informoción: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuon~ de informoci6n: IM.PA. 1994-1996 

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO: PATATA 

SUPERFICIE DE PATATA. 
TOTAL 

.. 

PROPORCIÓN SECANO / REGADÍO 

SUPERFICIE DE PATATA 
EXTRA TEMPRANA 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
' Y PRODUCCION DE PATATA 

600 

- / M ¡-

-1 ¡-
500 

-V ........ ¡--
400 

300 - ¡-

- ¡-

200 - ¡-

- ¡-

100 - ¡-

- ¡-

o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Superficie 

Producción 

' EVOLUCION DE LA SUPERFICIE 
Y PRODUCCIÓN DE PATATA 

EXTRA TEMPRANA 

Miles de tonelodos 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTb--' 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio deltrienio 94-96. (En %) 

D 
D 
D 
D 

-

t,01 - 1,00 

2,0t - 3.00 

3,0t - 4,00 

4,01 - 5,00 

~ s.oo 
A C..Vno: 12,31 

Totol Nocional: 195.588 ho 

r-----_/¿; 

Q C>~ o ~JJ 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96. (En %) 
Milas de hedóreos Miles do toneladas 

~ 1.00 ~c:::J v,__.,; 30 

1\. 

300 

D 
CJ 
D 

1,01 - 2,00 

o ... 

SUPERFICIE DE PATATA 
TEMPRANA 

o .. 

SUPERFICIE DE PATATA 

20 

" \ 
J'n: -

tO 

o IT 1 1 1 

1965 1970 1975 1980 1985 t990 t995 

- Superficie 

Producción 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
Y PRODUCCIÓN DE PATATA 

TEMPRANA 

200 

100 

o 

Mil.-s de hed6teos Miles dt tonolodos 

80 := 800 

50 - ¡- 500 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

DE MEDIA ESTACIÓN EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

o .. 

. 
SUPERFICIE DE PATATA 

TARDÍA 

' Y PRODUCCION DE PATATA 
DE MEDIA ESTACIÓN 

Mi5es de heclóreos 

300 3 .000 
1 

/ 

1 ¡-

V 
2.000 200 

-V ¡-

100 - ¡- 1,000 

- ¡-

o o 
t965 1970 1975 1980 1985 t990 1995 

Superficie 

Producción 

' EVOLUCION DE LA SUPERFICIE 
Y PRODUCCIÓN DE PATATA 

TARDÍA 

--
D 

2,01 - 3,00 

4,01 - 5,00 

>- 5,00 
M61ogo' 20,19 
S4o. Ctuz do T~rifo: <U,~''í 

Sin cultiVO 

Total Nocionol: 4.323 ho 

r------_/ ¡J 

~' '?~ • o.) 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94- 96. (En %) 

D 
D 
D 
D 

-D 

~ 1,00 

1,01 - 2,00 

2.01 - 3,00 

3,01 - 4,00 

4,01 - 5,00 

~ 5,00 
A C01uf\o: 11,.45 

Sm t\lltivo 

Tolo! Nocionol: 3t385 ho 
,---____:.::;,:,;,;,;,:;=.:....:..;;.:,:,:,:,;_/ ¿; 

~' ~~ oo j) 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

D 
D 
D 
D -

~ 1,00 

1,01 - 2,00 

2.0t- 3,00 

3,01- 4,00 

~ 5,00 
A Corvno: 16,39 

Totol Nocionat 112.149 ho 

.--------/ ¿; 

<1\J o \f o o j) 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 
Miles de tone~dos 

Medio dellrienio 94- 96. (En %) 

300 

o ... -
/ 

'100 

- ......... 
.......... 

100 -

-

o 
1965 1970 - 1975 t980 t985 

3.000 

2.000 

- 1.000 

1990 1995 

D 
D 
D 
D -D 

~ 1,00 

1,01 - 2,00 

2.01 - 3,00 

3,01 - 4,00 

~ 5,00 
lugo' 9,60 

Sin cuhÑo 

ToroiNoci()(lol: 47.731 ho 

r--------'¿; 

.a\] c\J O j) 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente de informocicSn: M#A.1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de informoci6o: M/4J'A. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de lnfOffllocicSn~ MAPA. 1994-1996 

O• \(; 
ESCALA 1:12.000.000 25 

Fuente de información: MAPA 1994-1996 

ESCAlA 1:12.000.000 

Fuente de información: MAPA. 1994- 1996 

o .. 
PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94- 96 

exrrotemptono 

~ptono 

medio es1oción 

600.000 
400.000 

250.000 

- 100.000 
50.000 

5.000 

tordío o-E.. 
50 

1 

o .. 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94- 96 

-..-----
-..~ ----_, ----
-~ ----

20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

e¿;;; 
o ... 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

-~ - - - - 70.000 

( ~j---
'-3. --- ---- ---

.. 

25.000 
10.000 
5.000 
1.000 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

- - - - - - - 420.000 

.. 

t50.000 

75.000 
50.000 

10.000 

1.000 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 - ------

Q:~t- -~~~ 
~J. - - - -- ----- -- -----

155.000 

75.000 
50.000 
25.000 
10.000 
5 .000 
1.000 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D 
D 
D 

.. o -

~ 1,00 

t.OO - 4,00 

4,01 - 8,00 

8,0t - 16,00 

24,01 - 32.00 

,.. Totol Nocioool: 8,29 

O Sin cufllvo 

1-----_/¿; 

QW/
0
/ GJJ 

• 

<1 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del lrienio 94-96 (En %) 

o ~ o.so 
,. o o.s1 - 1.00 

o 1,o1 - 2.00 

2.01 - 4,00 

- 4,01 - 8,00 

)o- Total Nocional: 0,91 

O Sin o,ltivo 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94-96 {En %) 

.. o ~ 0,50 

o 0,51-1,00 

- 2,01 - A,OO 

,... Total Nocional: 0,27 

D Sin cuhivo 

SUPERFICIE RESPECTO AL :..nT '¡:,......._-' 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94-96 (En %) 

D 
o 
lliJ -... 
--,. 

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01- 4,00 

4,01 - 8,00 

8,01 - 16,00 

> 16,00 
Cuenco: 24,79 

TOiol Nocional: 6,33 

D 
1-----_/¿; 

Q . jJ 
C> Vj/0 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

~ 0,10 

0.10 - 0,50 

4,12 

,. Total Nocional: 0,09 

D Sin cvltivo 

1-----=-------"¡;) 

\J Ü~ / jJ 
ov /0 

<1 1 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvonto do mfounoción: IMPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de información: M.AIA. 1994-19'96 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuento de il'\formoción: MAPA. 1994 .. 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuen1o do il'lformoción: MAPA. 1994- 1996 

o 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infOtmcx'ón: MAPA. 199~ ... 1996 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
DE CULTIVOS INDUSTRIALES 

... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

ÜSecono 

O ltegodfo 

h'.ilos do hectóreos 

2.600 

2 .400 

2.200 

2.000 

1.800 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

o 
-
1965 

\ / 

/ -
1970 1975 t980 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
' 

,;' 

PRODUCCION DE REMOLACHA AZUCARERA 

Miles de heoóteos 

500 

Miles do tonelodos 

10.500 
10.000 

9.000 

400 

~ c:::J 350 

v.._.; 300 

h 

1\.11 

h. 
V 1- 8.000 

1- 7.000 

1- ó .OOO 

o ... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Seco no 

Regodro 

o ... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Secano 

Regod(o 

SUPERFICIE DE GIRASOL 

1-

V 1-

2SO 5.000 

200 4.000 

ISO 1\1/ 
1- 3.000 

100 1- 2.000 

so 1- 1.000 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Superfic::io 

Producción 

EVOlUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
' ' PRODUCCION DE ALGODON 

Miles de he<J6reos 

400 .---------------------------, 

350 -1--------------------t-------+ 

300 +-----------------~ 

250 '\. 

200 ~--------~--i 

150 \. '\ ¡--..... 

100 \ 

50 

Vl\1 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

so 

o o 
196S 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

EVOlUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
PRODUCCIÓN DE GIRASOL 

MilO$ de hottóroo, Milos de lonelodOl 

... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

SUPERFICIE DE TABACO 

o ... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

2.200 

2.000 

1.800 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

o 

2.200 

2.000 . 
1--- 1.800 

1- 1.600 

~--~ 

-!J ~ 

A 1-

1.400 

1.200 

1.000 
) 

1- 800 

A 
'1\VI 

600 

400 

~ 200 

..1 
o 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Superficie 

Prodv<:ción 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE Y 
PRODUCCIÓN DE TABACO 

Mi)es do hecJó.roo~ Miles de tonelodos 

60 -,---------------------------.,- 60 
~ ~ 

AO 40 
30 30 
20 20 
10 - 10 

o +----r~HH+t+trHHHHH+tt+HHHH+ o 
1965 1970 1975 1980 198S 1990 1995 

i\ ,;' 

1985 1990 1995 

r-
r-
1--

1--

1--

1--

r-

2.600 

2.400 

2.200 

2.000 

1.800 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

AOO 

200 

o 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

o ~ 0,50 

o o.s1-1.oo 

o '·o' - 3,oo 

D 3,01- 6,oo 

- 6.01 - 12,00 

- 12,00 - 18,00 

D Sin cultivo 

Totol Nocloool: 170.987 ho 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio dellrienio 94-96 (En %) 

D 
D 
D 

-D 

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3,00 

6.01 - 12,00 

,. 12,00 
S.villo: S9,56 

Sin cultivo 

Totol Nocional: 49.778 ho 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAl NACIONAL 

Medio dellñenio 94- 96 (En %) 

o ~ o.5o 

o o,sl-t.oo 

o 1.01 - 3.oo 

o a.ot- 6,oo 

[ES] 6,01 - 12,00 

- 12,01 - t8.00 

CJ Sin cultivo 

TotoiNocloool: 1.188-.302 ho 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D 
D 
D --D 

~ 0.50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3,00 

6.01 - 12,00 

> 12,00 
Cóceres: 82,36 

Sin cuhivo 

Totol Nocional: 17.780 ho 

e Seoono 
.--------_/ ¿; 

Q . jJ Regodlo 

C> Vj/0 

CULTIVOS INDUSTRIALES 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE 
CULTIVOS INDUSTRIALES POR CULTIVO 

Medio del tñenio 94- 96 (En %) 

76,4 % 

~ ftemolocho OWCOIOfO 

C>- Al¡¡006n 

[;::::::> Gtro$01 

Fuente de informoción: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuen!o do infO(moción: MAPA, 1994 .. 1996 

Fuen~ de jnfOtmoci6n: MAPA. 199.4--1996 

o 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuonto do informo~: IM.PA. 199.4- 1996 

11,1 " 

1,1 " 

C;:>- Cobo 

.. Toboco 

C>- Otros 

o ... 
PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

o-J!l__ 
60 

o ... 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

2SO.OOO 

100.000 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 
----... - - - - - 109.000 

... 

15.000 
10.000 

500 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

o ... 

130.000 

100.000 

50.000 

25.000 

10.000 

1.000 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

17.11 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D 
D 

,.. D 
CJ --

~ 1,00 

1,01 - 2,00 

4,01- 8,00 

8,01 - 16,00 

)- Total Notionol: ?,18 

1------_/~ 

'W./ fi;_) 
-4 / . 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

o ~ o.25 

,.. o o,26 - o,5o 

o o.51-1.oo 

CJ 1,01 - 2,00 

¡;;;;;¡ 2,01 - 3,00 

- 3,01 - 9,00 

,.. TotoJ Nocional: 0,43 
_,---, 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

o s o,25 

,.. o o.26 - 1.00 

D 1.01 - 2.00 

IQJ 2,01 - 3,00 

- 3,01 - 6,00 

- 6.01 - 9,00 

- 15,39 

~ TotoiNodonol: 0,92 _,---, 

~----------~ ~ 

'G~>./ G~ 
-4 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio deltrienio 94-96 (En %) 

,.o ~ 0,25 

o o.26- o.5o 

o o.51-t.oo 

o 1.01- z.oo 

- 2,01-3,00 

~ Totoi Nodonol: 0,19 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio deltrienio 94-96 (En %) 

o s o.25 

,.. o o.26 - o.5o 

D 0,51- 1,00 

Cl 1,01 - 2.00 

- 2,01-3,00 

- 3,01-6,00 

~ Totot Nocional: 0,36 _,---, 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de información: f'Mf'A 1994- 19'96 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente ~ informoción: MAPA. 1994 .. 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvento do información: MAPA. 1994- 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de información: MIV'A. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvento de infotmoción: MAPA. 1994- 1996 

SUPERFICIE DE HORTALIZAS 

.. 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

Reqoctro ol ~ SKono 
o•re libre 

Regodro ptoeegido 

UPERFICIE DE HORTALIZAS 
DE HOJA O TALLO 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Socono 

Regodlo 

PERFICIE DE HORTALIZAS 
DE FRUTO 

... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Sc<ono 

Regodio 

PERFICIE DE HORTALIZAS 
DE FLOR 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

eSe< o no 

Regodro 

.. 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

U Socono 

O Rooodro 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE HORTALIZAS POR GRUPOS 

DE CULTIVOS 
Media del trienio 94- 96 (En %) 

42,3 '1to 

8,5 "' 

19,7 '1to 

16,.4 " 

10,4 "' 
2,7 "' 

~ Honofizos de hojo o tollo 

~ Hor1olizos de frvlo 

(::::::> Hortolitos de RM 

(.::::::>. ltotces y bulbos 

(>. l.ogvmin0$0$ 

C:. Otros 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE HORTALIZAS DE HOJA O TALLO 

POR CULTIVOS 
Medio del1rienio 94-96 (En %) 

23,9 "' 

(:::::>eot 
(::::::> Ef,pórrogo 

~ 
C> 

16,9 '1to 

7,8 "' 
3,1 "' 

3,3 "' 
3,6 '1to 

Escorolo 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

o ~ o.50 

o o,51-1.oo 

o 1.01- 3.oo 

CJ 3,01 - 6,00 

- 12,01 - 18,00 

Total Nocioool: 80.990 ho 

e::=--- Ott05: berto, opio, cardo, 
ochieotio, endivto y bo¡:;":.:o!:::;o _________ ../ ¿; 

\)~~/ ~jJ 
o V /0 

<::! 1 

' DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE HORTALIZAS DE FRUTO POR CULTIVOS 

3.3 "' 

33,1 " 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

25,5 % 

12,5 '1to 

13,6 "' 

~ Tomote 

a Pimtento 

~ fte$0 y fresdn 

3,9 " 

5% 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

o s o.so 

o o,51-1,oo 

o 1.01- 3.oo 

D 3,01 - 6.oo 

[2] 6,01 - 12,00 

- 12,01 - 18,00 

Totol Nocionol: 173.142 ho 

Q • Sondio 

(:::::>. Melón 

~ Colobodn 

~ Pepino Otros: Colobozo, pop;nillol----:=------:::;;;;;"'( ¿; 
y berenjeoo 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL 

DE HORTALIZAS DE FLOR POR CULTIVOS 
Media del trienio 94-96 (En %) 

58,6"' 

~ AJco<hofo 

' 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

D 
D 
D 
D 
E:U -

~ 0.50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3.00 

3,01 - 6,00 

6,01 - 12,00 

> 12,00 
Murcio: 26,31 

Totol Nociono1: 35.029 ho 

,-----___/¿; 
Q o~ / ~JJ 

o V /0 
<::! 1 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE TOTAL 
' DE HORTALIZAS DE RAIZ Y BULBO 

POR CULTIVOS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

41,2 "' 

3,3 ~ 

39,7 '1to 

9,7 "' 

(::::>.Ajo (:::::::> Zonohoño 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D :; 0,50 

o o.51 - 1,oo 

o 1.o1- 3.oo 

CJ 3,01 - 6,00 

IGl:] 6,01 - 12,00 

12,01 - 18,00 

TotoiNocionol: 67.365 ho 

(:::::>. Cebolla 

~ Cebolleta 

~ Puerro 

(>-. Otros: Remolocho do meso ,-------------" ¿; 
<óbono y nobo Q 4~ / q, jJ 

o V /0 
<::! 1 

' EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS 

Miles de kedóreos h'.tles de tooelodos 

1.200 
-

1100 
- - Supc~rf'IOe 

1.000 - Producción -
900 

- "" ./ 
/ -

800 

700 - ,."' 
-

500 -
- V' -400 

300 -
-

200 -
-

100 --
o 

1965 1970 1975 1980 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infOtmoción: MAPA. 1994-1996 

Fuente de informoción: MAPA. 1 9"9>1i-1.2l~ 

Fvtr'lte de infOtmoc::jón: MAPA. 199.4 .. 1996 

Fven1e do infOf"moción: MAPA. 1994-1996 

12.000 

/\ 
r-. 11.000 

1 - 10.000 ,.,.-
- 9.000 

- 8.000 

- 7.000 

- 6.000 

1'-
-

r-
5.000 

4.000 

- 3.000 

- 2.000 

>- 1.000 

o 
1985 1990 1995 

DE HORTALIZAS 
DE HOJA O TAllO 

Distribución de 
cultivos 

... . 
PRODUCCION (toneladas) 

Media del1rienio 94-96 
___ .,. - - - 321.128 

----t - - - 250.000 
---1- - - - 200.000 

100.000 

50.000 

DE HORTALIZAS 
DE FRUTO 

Distribución de 
cultivos 

PRODUCCIÓN (1onelodos) 

Media del trienio 94-96 

Freso 

490.200 

100.000 
50.000 
10.000 

1.000 

R•E_ 
40 

o ... 
(toneladas) 

Medio deltrienio 94-96 

R• 1[;' 
20 

50.000 
25.000 
10.000 

1.000 

DE HORTALIZAS: 
' RAIZ Y BULBO 

... 

cebolffi Ajo 

PuerroW 
Zonohorio 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94- 96 

183.000 
100.000 
50.000 
10.000 

1.000 



SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Media del trienio 94-96 (En %) 

~ 0,25 

0,26 - 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01 - 3,00 

3,01 - 6,00 

Total Nocional: 0,23 
_,--, 

.-------"d 
Q ~ /7/ 

'fs'\J /o (9J7 
¿¡ 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %o ) 

,.o ~ 0,50 

~ 0,51- 1,00 

,... TotaiNo<ionol: 0,02 

O Sin cuftrvo 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94-96 (En %o ) 

,. D ~ o,5o 

D o.51- 1.00 

1,01 - 2.00 

- 6,01 - 7,00 

,.. TotaiNoOonol: 0.1" 

0 Stn cutltvo 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94- 96 (En %o ) 

,. D ~ o,25 

o o.26- o.50 

D o,5l - l,oo 

o 1,01- 2.oo 

D 2.01 - 4,oo 

,.. Totol Nodonol: 0,07 

D Sin Cultivo 

~PERFICIE DE HORTALIZAS 
LEGUMINOSAS 

... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGAD(O 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de información: /t.\APA 1994-1996 

t) ... 

ESCALA 1:12.000.000 

Fueflte de informoc.idn: IMPA. 1994-1996 

SUPERFICIE DE FLORES 

... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGAD(O 

ESCALA 1:12.000.000 ~=· Fuente de jnformoción: /I.WA. 199.4-1996 

o ... 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de inf«moción: MAPA. 1994- 1996 

~~~~~~~~~~~S~U~P:E:R:FI~CIE DE PLANTAS ~ ORNAMENTALES 
rr-...,.--,. 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %o) 

,. D ~ o.25 

o o,26 - l.oo 

o 1,o1 - 2,oo 

o 2.01-4,00 

~ To10l Nocionol: 0,10 

D Sin Cultivo 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infOc'mOCión: IMPA. 1994-1996 

... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

USecono 

~Regodlo 

' DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE HORTALIZAS LEGUMINOSAS 

24,1 " 

POR CULTIVOS 
Media del trienio 94-96 (En %) 

52.8 " 

(::::::> Judfos verdes 

~ Gutsontes verdes 

.. Hobos verdes 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Media deltrienia 94-96 (En %) 

D ~ o.so 

o o,51-l.oo 

D 1,01 - 3,00 

D 3,01-6,00 

D 6,o1 - 12.00 

- 12,01 - t8,00 

T01ol Nocionol: 42,491 ho 

.-------/ d 
Q~~/ Dfl 

o V /0 -y 
¿¡ 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE OTRAS HORTALIZAS POR CULTIVOS 

9t,l " 

Medio del trienio 94-96 

(::::::> Chompil'\6n 

(): Otros: setos 

8,9 " 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D 
D 
D 
o 
D -D 

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

t,Ol - 3,00 

3,01 - 6,00 

6,01- 12,00 

> 12,00 
lo Riojo: 29,54 
Cuenco; 39,13 
Sin rulrivo 

Total Nodonol: 40.285 óreos ¿; 

jJ 
. 

• ~ 1 

oV/0 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE FLORES POR CULTIVOS 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

46,8 " 

Clavekn 

Otros: oisontemos, glod'olos, etc 

PRODUCCIÓN (miles de docenos) 

Medio del trienio 94- 96 

:;::-r. : 

- -

- - - - - -
- - - . ------ - - -

-

-

-
--

r-

65.200 

50.000 

25.000 

5.000 

- - - - - 1.000 lOO 

P,RODUCCIÓN (miles de plantos) 

Medio del trienio 94- 96 

26.015 

15.000 

5.000 

t.goo 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D ~ o.5o 

D o,51 - l,oo 

D 1.01- 3,oo 

D 3,01 - 6,00 

D 6,01 - 12,00 

- > 12,00 
Códh: 19,48 

O Sin cultivo 

Totol Noc:ionol: 267.564 órOOf , 

cJ 
r; ~if/o/ (!)JJ 

.Q 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %o ) 

,. D !' o.25 

o o.26 - o.5o 

D 1.01 -2.00 

o 2,01 - 4,00 

)o Totol Noóonol: 0,02 

D Sin C\lltivo 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

D 
D 
D 
D 
E:J -D 

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3,00 

3,01 - 6,00 

6,01- 12,00 

> 12,00 
Volencio: 32,04 

Sin cultivo 

Totol Nooonol: :96.345 óreos d 

/~ OjJ 

HORTALIZAS. FLORES 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de información: NIAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de información: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de informoci6o: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente do tnfOfmoÓÓO: MAlA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvent• do ir~formoción: MAPA. 199.&-1996 

... 
PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

... 

44.500 

25.000 

10.000 
t.ooo 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

...--,.------ 32.000 
----- 25.000 

--------- -
lfñ 

R• -
20 

5.000 

1.000 
500 

SUPERFICIE DE FLORES 
POR CULTIVOS 

... 

o ... 

... 

17.12- 13 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94- 96. (En %) 

D ~ o.5o 

D o.51 - 1.25 

D 1.26 -2.50 

D 2.51 - 5.oo 

.. o 5.01 - 1o.oo 

- 10,01 - 20,00 

~ 20,01 
Almftffo 38,81 
Guipúzc:oo: 46,80 

)o. TotoiNocionol: S,08r---, 

o4 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

D 
.. D 

D --

~ 0,50 

0,51- 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01 - 3,00 

~ 4,00 
UeJdo: 7,77 
A$tvnos; 23,33 
Guipúreoo: 44,87 

Totol Nocional: 0,51 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

)> 

D 

~ 0.50 

O,S1 - 1,00 

1,01 - 1.00 

2,01 - 3,00 

~ 3,00 
Vo!encio : 6,06 

To1ol Nocional: 0,78 

Sf.n (U ltNO 

f-------"¿; 

Q <?\:J.,~o/ GJJ 
~ 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94- 96. (En %) 

0.16 - 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 1,00 

2,01 - 3.00 

~ 4,00 
Sio. Crvt do Tonenfe 20,15 
Totol Noc•onol: 0,'26 

Sin culTivo 

1------_/ ¿) ,o_, / n 
•., /o JI' 

o4 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

D ~ 1.oo 

D 1.01-1.00 

.. D 2.01 - 4,00 

4,01 - 8.00 

- 8,01 - 15,00 

- ~ 20,00 
Almetro: 38,30 

)> TC>!ol Noc;onot: 3,5·1 

D: Sin cultwo 

1------_/¿J 

Q ~/o/ OJJ 
~ 1 

SUPERFICIE DE FRUTALES 

NO CÍTRICOS 

:rrm~~ 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente ele tnformooón: W.PA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente do infatmoción: ~PA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de informoción: MAPA. 1994- 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente do información: MAPA. 1994- 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente de informO<ión: NAPA 1994- 1996 

PROPORCIÓN SECANO / REGADÍO 

& Se<ono 

Q Regodro 

SUPERFICIE DE FRUTALES 

DE PEPITA 

PROPORCIÓN SECANO / REGADÍO 

~Se<ono 

Q tt.godlo 

SUPERFICIE DE FRUTALES 

DE HUESO 

PROPORCIÓN SECANO / REGADÍO 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADiO 

e Se<ono 

Rogodio 

SUPERFICIE DE FRUTALES 

DE FRUTO SECO 

PROPORCIÓN SECANO / REGADÍO 

e Se<ono 

Regodro 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL 
• 

DE FRUTALES NO CITRICOS POR 
GRUPOS DE CULTIVOS 

Medio dellñenio 94-96. (En %) 

5,1 ~ 

9,9 ~ 

~ fruto!.M de pepito 

(llr:r= Frutales de fru1o eofnos6 

{> Frutokn do fruto $-0<0 

• 
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE 

TOTAL DE FRUTALES DE PEPITA 

POR CULTIVOS 

Medio dellrienio 94- 96. (En %) 

.. Monzono 

.. Perol 

{;::>t--- Nlspero 

(::::> Otros 

• 

53,9 " 

DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE 

TOTAL DE FRUTALES DE HUESO 

POR CULTIVOS 

Medio dellrienio 94- 96. (En %) 

50,1 " 

18,9 .... 

(::::::> Albaricoque 

.. Cete:o 

t:.=">- Melocotón 

C'>' Ciu,.tttlo 

16,9 " 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

TOTAL DE FRUTALES DE FRUTO 

CARNOSO POR CULTIVOS 

Medio dellrienio 94- 96. (En %) 

17,6 " 

~ Htgvero 

~ Ploioooro 

... Ktwi 

(::::::> Chi umO'(O 

17,7 ~ 

Aijouoco!(! 

Gronodo 

Olrc» tndluye; 
palmero dohlero, 
dlumbero y ohos 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

TOTAL DE FRUTALES DE FRUTO 
SECO POR CULTIVOS 

94,9 " 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

C';ñ>- Al~nd.o 

.. Nogol 

(:;:::> Avellono 

4,6 " 

0,5 " 

Q 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

D 
D 
D 
D 
D -

~ 0,50 

0,51 1,00 

1,01- 2,00 

2,01 - 4,00 

4,01- 6,00 

> 6,00 
M.urcio: 11,61 

Totol No~onol: 954,715 ho 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

D 
D 
D 
D 
D -

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 2,00 

2.01 .. •.oo 
4,01- 6,00 

> 6,00 
Zo·~oto: 13,58 
Ueido: 32,96 

Tolo! Nocional: 94.885 ho 

SUPERfiCIE CULTIVADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

D 
D 
D 
D 
D -D 

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 1,00 

2,01 4,00 

4,01 - 6,00 

> 6,00 

Murcio: 21,11 

S.n cult¡vo 

TOfoJNO<ionol: 146 828 ho 

..--------/'¡) 

Q ~\:7./o/GjJ 
e(] 1 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del1rienio 94- 96. (En %) 

D 
D 
D 
D 
D -
D 

~ o.so 

0,51 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01 - 4,00 

4,01 - 6,00 

> 6,00 
Gronodo: 16,23 
Sto. Crut de Tenetlfe: 
Boleore:s: 21,02 

Stn cultivo 

.-----'T"'01oe:.I:..:Noc=ion""o"-1: ;:,48"'.3"'16'--"'ho'-__, cJ 

,~.,,~o/ GJJ 
4 1 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio dellrienio 94- 96. (En %) 

D ~ o.50 

o o.51-1,oo 

o 1.01-2.00 

D 1.01 - • .oo 

D 4,01 - 6.oo 

- 6.01 - 9,00 

- 11,01 - 12,00 

D Sin (Uitlvo 

To!ol Nocional: 664.686 ho cJ 
Q o,J? / o /) 

C> v/o '.J-1 
~ 1 

SUPERFICIE DE FRUTALES 
• NO CITRICOS POR 

ES 

~~;,..1 ...,u_~¡;:;.Jl DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infOfmoción: MAPA. 1994 .. 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente do informoc•ón: MAPA. 1994· 1996 

SEGÚN GRUPOS DE CULTIVO 

G>- FNtoles de pep.to 

C'>r Frvtoles do hvoso 

C>-- fruloles de fruto cornoso 

(;:";:> Frvtolct do frv1o ~o 

o ... 

,_.,..,. DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

SEGÚN CULTIVO 

Ptuol 

f:::>. N íspeto 

(:;::::> CitO$ 

o ... 

,;._~~- DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

SEGÚN CULTIVO 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente: d-e: it~forma<i6n: IMPA 1994- 19'96 

(::::::> AlborKoque 

... Cereto 

e:--- Mt-locotón 

... Crvclo 

SUPERFICIE DE FRUTALES 

DE FRUTO CARNOSO 

~~;:::,.~ DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente do inlormoción; IMPA 1994- 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvenle óo inform0<1ón. MAPA 1994- 1996 

SEGÚN CULTIVO 

~ H'gvero 

... f'kltonero 

... K'rw• 

~ OlrO$ 

SUPERFICIE DE FRUTALES 

DE FRUTO SECO 

.. o 
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

SEGÚN CULTIVO 

C> Almendro 

... Nogal 

(::>- Avellono 



SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE lAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

D 
D 

,.. D 

---

$ 0,50 

o.5t - 1.oo 

1,01 - 2,00 

2.01 - 3.00 

3,01 - 7,00 

~ 16,00 
Couellóft, 22.99 
VolenciG: 27,88 

Tc>1ol Nocional: 1,45 

D Sm cvlhvo 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE lAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

~ 0,10 

0,11 - 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01 - 4,00 

~ 6,00 
Volencio 15,61 

Totol Noaoool: 0,71 

Sin cultivo • 

. ¿; 
fJ ~/~ oJJ 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE lAS TIERRAS CULTIVADAS 

Media del trienio 94-96. (En %) 

~ 0,10 

0,11 - 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 2.00 

2,01 - 4.,00 

~23,00 
Guip•hcoa: 44,61 

)- ToeoiNocionol 0,27 

~----------~¿; 

\) o ,· • jJ 
o~/~ 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAl 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96. {En %) 

~ 0,10 

0,11- 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 2,00 

2,01 - 3,00 

Totol Nocional: 0,13 

D Sin c;ub!YO 

~----------~ ¿; 
\) . . jJ 
o~/~ 

... 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuenso d-e informotión: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de informoc:.ión: MAPA. 19'94-1996 

• 

o 

0 
o o .. o 

o 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuento de infocmoción: MAPA 1994- 1996 

o ... 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvento do mformoción: tMPA 1994-1996 

PRODUCCIÓN DE PLÁTANO 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94-96 

,.......;:_- - - - - - 28$.000 

.100.000 

50.000 

500 

o- l(ñ 
25 

ESCALA 1:15.000.000 

fuen.e de informoci6n: MAPA 1994-1996 

o 

-- 5.500 

- - 1.000 
-- 100 

,----------_/ c3 
\J • ,.-/7; o j) 

() v .~o· 
<() 1 

' DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE FRUTALES CÍTRICOS POR CULTIVOS 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

33,8% 

49,5 " 

Ql& Noron¡o 

~ Mond<:~rino 

e::::;::.. Limo~ro 

(::::>- Ottos 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Media del trienio 94-96 

r-"'--.::.- - - - - - - - - 1.302.060 

,--.,---------

o.á 
25 

300.000 

100.000 

50.000 

25.000 

5.000 
500 

0,9 " 

lo simbologro de &os proYYndos sin cvhivo se debe 

o lo producción de órbol" disemmodo5 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Media del trienio 94- 96 

- - - - - - - - - 342.000 

100.000 

50.000 

25.000 

5.000 
500 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Media del trienio 94-96 

180.000 
,___ ,- - - - - 150.000 

- - - - 100.000 

50.000 

25.000 

- --- 5.000 
----- soo 

lo slmbologro de los prOVtncios Sin culli\'o se debe 

o lo producción de órboles d1seminodos 

' PRODUCCION DE KIWI 

o • 

ESCALA 1:15.000.000 

Fuenle de tnlormoción: MAPA 1994-1996 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio dellñenio 94-96. (En %) 

D 
D 
D 
D --

$ 0,50 

0.51 - 1,00 

1,01 - 2,00 

2.01 - 4,00 

4,01- 6,00 

~ 12,00 
Volencio: 37,15 

Totol Nocionol: 271.891 ho 

.------------_/ ¿; 
\) G.---'7 / Q /l 

o V /0 'Y 
.¿] 1 

SUPERFICIE RESPECTO Al TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Media del trienio 94- 96. (En %) 

D $ o.1o 

,.. D o.11 - o.5o 

D o.51-1,oo 

D 1.01- 2.oo 

~ 4,01-6,00 

,... T ~ol Nocional: 0;22 

D Sin c.t~ltivo 

.------------_/ ¿; 
\J o / o]J 
o~/0 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE lAS TIERRAS CULTIVADAS 

Media del trienio 94- 96. {En %) 

~ 0,10 

0,11 - 0.50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 2.00 

4,01- 6,00 

Totol Nooonol: 0,21 

.------------_/ ¿; 
\) • : jJ 
o~/~ o 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Media del tñenio 94- 96. (En %) 

D 
,.. D 

D 
D 
D 

~ 0,10 

0,11 - 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 2.00 

2,01 - 3,00 

t olol Noc.iono1: 0,39 

D Sin cultivo 

.------------~ ¿; 
\) o . o jJ 
o~/~ 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Media del trienio 94-96 

------ 35.000 

1 Almendro 

D Avellano 

10.000 

5.000 

1.000 
100 

,----------. -J¿; 
\) • . jJ 
o~/~ 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente de infofmOción: ,.,\APA 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente de información: NAPA. 1994-1996 

• 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuenle de infotmo66n: MJIJ'A. 1994- 1996 

• 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvento do información: iMPA. 1994 .. 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

F"uerue de información: MAflA. 1994-1996 

FRUTALES 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

SEGÚN CULTIVO 

~ Nofon¡o 

(:>-. h\ondonno 

(.>. lunonoro 

(::::>- Otros 

0 
o o 

PRODUCCIÓN DE PERA 

0 
o o .. 

o o .. 

o .. 

17.14-15 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

D ~ 1,00 

1,01- 3,00 

3,01- 6,00 

6,01- 12,00 

12,01 - 18,00 

18,01 - 24,00 

Totol Nocional 6,38 

~----------~ ~ 

'G~/ • .~ G.J 
~ 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Media dellrienio 94-96. (En %) 

,.. D < - 0,25 

D 0,26 - 1.00 

D 1,01 - 3,00 

3,01- 6,00 

,.. Total Nocional: 0,20 

D Sin OJitivo 

¿; 
jJ 1 g . 

• 1 

C> /o • 

PRODUCCIÓN DE VINO (hectolitros) 

Medio dellrienio 94-96 

..----..:o- - - - - - 3.550.000 

(:>.. 81oncos 

~ Timos y rosodoi: 

Q ~~/ Q 

o v/O 

2.500.000 

1.500.000 
1.000.000 

500.000 

100.000 
50.000 

5.000 

¿; 
jJ 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: MAPA 1994-1996 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de infom,odón: MPIA. 19'94-1996 

ESCALA 1:10.000.000 .. • 

Fuente de información: MAPA. 199.C .. l996 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL 
DE VINO POR CLASES 

56,1" 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

3,9" 

Toiol Nocional: 24.074.684 hectolitro$ 

{;:r>- Vino de meso 

(;;::> V.C.P.R.O. 

(:>.. Otros vinos 

V.C.P.R,O.: Vino$ de Col1dod Producido$ 
en Reg10MS DeteJminodos 

Fuente de informaciÓn: MAPA. 1994-1996 

17.16 

SUPERFICIE DE VIÑEDO 

o G0 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Secono 

RegodH) 

PRODUCCIÓN DE UVA DE MESA 

o • 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio dellrienio 94-96 

O • '{;' 
30 

- 75.000 

25.000 
- 10.000 

1.000 

PRODUCCIÓN DE VINO 

o 

- C..o 

ESCALA 1:7.000.000 

Fuente de información: I'-AAPAI996 

SUPERFICIE RESPECTO AL 

TOTAL NACIONAL 

Medio dellrienio 94- 96. (En %) 

D ~ 0.50 

D 0,51 - 1,00 

D 1,01 - 5.00 

CJ 5,01 - 10,00 

~ 10,01 - 15,00 

15,01 - 20,00 

Total Noóonol . 1.199.326 ho 

ESCALA 1:10.000.000 

VIÑEDO 

SUPERFICIE DE VIÑEDO 
POR CLASES 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE 

SEGÚN CULTIVO 

(> Uvo de meso 

~ Uvo J)GfO virWfi«K:icSn 

(:>- Uvo poto posrficocidn 

{>- Vive-ros de vihedo 

Fuente de tnformoci6n: MAPA 1994-1996 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94-96. (En %) 

D 
D 

$ 0,25 

0,26 - 1,00 

1,01- 3,00 

3.01 - 6,00 

6,01 - 12,00 

12,01 - 18,00 

18,01 - 24,00 

TofolNocionol_ 6,15 

• Incluye vYO poro vinifKoc.ión y vvo po1o posif1coó6n/---., 

o ESCALA 1:10.000.000 

PRODUCCIÓN DE UVA 
• 

DE TRANSFORMACION* 

o 
00 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Media dellrienio 94- 96 

----... - - - - 550.000 

300.000 

200.000 

100.000 
75.000 

25.000 
10.000 

1.000 

Fuente de info«noción: MAPA 1994- 1996 o-E.. 
30 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE VIÑEDO 
Y PRODUCCIÓN DE UVA 

Rlbelro 

Miles do hectóreos 

7.000 

6.500 

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 / 

/ 
/ -

Miles de tonelodos 

Á 

7.000 

6.500 

6.000 

5500 

5.000 

4.500 

- 1' r 4.000 4.000 

- r 3.500 3.500 

- r 3.000 3.000 

- f-2.500 2.500 

- f-2.000 2.000 

- f-1.500 1.500 

- f-1.000 1,000 

- 1-500 500 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Ribero del 
Guadiono 

d• 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL 
DE VIÑEDO POR CLASES 

Medio del trienio 94-96. (En %) 

96,87 " 

3,13 " 

Producción 

~ Uve de meso 

e:>-- Uva cr. lronrlormoción 

DENOMINACIONES DE 
DE 

o 
~ 

• 

Bravo 





ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS DE CU~TIVADAS 

Medio del lrienio 94-96 (En %) 

D 
D 

)>D 

--

, 0,25 

0,26 - 1,00 

1,01 - 5,00 

5,01 - 10,00 

10,01 - 20,00 

Total Nocional: 1.'28 

1---::-----" ¿; 
Q Gc---'l' / 0"' !l 

o V / 0 .¿j.-1 
.¿¡ 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS CULTIVADAS 

Medio dellrienio 94-96 (En %) 

D , o.25 

D o,26 - 1.oo 

)> D 1.01 - 5,00 

5,01 - 10.00 

- 10,01 - 20,00 

)o- Medio Nocioool: 1, 71 

CJ Sin wltivo 

1-----___/¿; 
\J 0?\1>

0
/ Gj) 

.¿¡ 1 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS DE CULTIVADAS 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

D 
,. D 
o 
D --,. 
D 

, 0,25 

0,26 - 1,00 

1.01 - 5,00 

5,01 - 10,00 

10,01 - 20,00 

> 20 
Contobño: 31,0-t 

Total Nocional: 0,58 

Sin wltivo 

1-----___/¿; 
Q ~/0/ (9j) 

.¿¡ 1 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuento de informoción: w.IA 19'94-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuento do informoc:ión: iJI/IJ'A. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuonto do informoc:ión: MAPA. 1994-1996 

SUPERFICIE DE ALFALFA 
' EVOLUCION DE LA SUPERFICIE 

Y PRODUCCIÓN DE ALFALFA 

MiJes de hedóreos Miles de tonelodos 

1.500 15.000 -
14.000 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio deltrienio 94-96 (En %} 

~.300 

1.200 

1.100 

1.000 

-
1 

1 
1 

/ 
, -

13.000 

12.000 

11.000 

10.000 

9.000 

D 
D 
CJ 
D 

, 
, 0,50 

0,51 - 1,00 

1.01 - 3.00 ... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Secano 

Regodfo 

... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Secano 

Regodfo 

SUPERFICIE DE MA(Z 
FORRAJERO 

... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

e Secano 

Regodfo 

900 

800 

700 

600 

soo 
400 

300 

200 

100 

o 

-v 
-

-
-

·v 
-

-
-
-
-

-
V -

-
-

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

3.01 - 6,00 

- 12,01 - 18,00 

Totol Nocionol: 239.607 

4.000 ,...---------" ¿; 
3.000 Q • c---'l' / j) 
2.ooo o V //0 • 
1.000 .¿¡ L_ ____________________ _J 

o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Superficie 

Ptodut:Oón 

' EVOLUCION DE LA SUPERFICIE 
Y PRODUCCIÓN DE CEREALES 

DE INVIERNO 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

Miles de hedóreos Ml1es de tonelodos 

D S 0,50 

o o.s1 - 1,oo 

D 1.01- a.oo 

o 3.01- 6.oo 

soo 
400 

300 

200 

100 

o 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

1-
1-

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
Y PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

FORRAJERO 

1-
1-

./ 1-
~ 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Produ<.ción 

5.000 

4.000 

3 .000 

2.000 

1.000 

o 

6,01 - 12,00 

- 12,01 - 18,00 

CJ Sin cutrivo 

,----r,oo,o!!t N,a<,;o,n,oi:'-'3'-"2De:c.6e!ll'-....../ CJ 
Q • c---'l' / j) 

oV/0 · 

6.000 

5.000 

4.000 

3 .000 

2.000 

t.OOO 

o 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

D 
D 
D 
D 
!!El -D 

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3 ,00 

3,01 - 6,00 

6,01 - 12,00 

> 12,00 
A Coruno: ?S,98 

Sin cul1ivo 

,----r,oo,o!!t N,o,oo,n,al::..!l"'08,.,.3,66,_....../ CJ 
Q o c---'l' / . j) 

oV/0 

. , .,,uPERFICIE DE PRADERAS 

SUPERFICIE RESPECTO AL TOTAL 

DE LAS TIERRAS DE CULTIVADAS 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D 
D 

,. D 

--,. 
D 

'S 0,25 

0,26 - 1,00 

1,01 - 5,00 

10,01 - 20,00 

> 20,00 
lugo: 43,23 

Total Nocional: 1.03 

Sin w11ivo 

1-----___/¿; 

Q o\7/~ Qj) ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infonnoción: M/41A. 19'94-1996 

SUPERFICIE PASTADA RESPECTO~:::::::J;-~:;:~~;) 
AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94-96 (En %) 

D 
D 
D 
CJ 
D 
D 
D 

" 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3,00 

3,01 - 6,00 

6,01- 12,00 

> 12,00 

Sin cuttivo 

Total Noóoncl: 500.910 ho 1---,;,__;_c.;,;__;.___/ ¿; 
Q ' j) 
o~/0 

17.18 

..1-"....-<,. 

D 

D 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente de información: MAPA 1994- 1996 

POLIFITAS 

o ... 

PROPORCIÓN SECANO 1 REGADÍO 

~Secano 

Q'Regodfo 

• lnduye lo superficie po.s1odo solamente y 

lo cosechado )' luego pastado. 

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE 
' Y PRODUCCION DE PRADERAS 

POLIFITAS 

SUPERFICIE CULTIVADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 
MilO$ de h«tóroos Mi~ de tonelodo' 

Medio del trienio 94- 96 (En %} 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

-
-

- ......... 
- ./ 
V 

--
-
1965 1970 1975 1980 1985 1990 

PESO VIVO MANTENIDO 

(tonelodos /año) 

Medio del trienio 94-96 

- - 8.001 - 16.000 

0 ___ 4.001 _ 8.000 

0 ____ 2.001 _ • . 000 

o -----1.601 - 2.000 

0 ------ 801-1.600 

0 ------ 0-800 

-
-

-

1995 

8 .000 

7.000 

6.000 

5.000 

•.ooo 
3.000 

1.000 

1.000 

o 

D 
D 
D 
D 
D -D 

~ 0,50 

0,51 - 1,00 

1,01 - 3,00 

3,01 - 6,00 

6,01 - 12,00 

> 12,00 
t...go: 35,22 

Sin cultiYO 

TotoiNodooal: 192.999 .------/ ¿; 
Q ' jJ 

o ~¡'o . 

SUPERFICIE PASTADA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del trienio 94- 96 (En %) 

o , o.5o 

o o.51- 1.00 

o 1,o1 - 3,oo 

o 3.01- 6.oo 

o 6,01 - 12,00 

CJ Sin cultivo 

Total Nocional: 6.657.4161 ha 

CULTIVOS FORRAJEROS 

o 
o 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de .nformoción: MAPA. 1994-1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuento do infotmoción: MAPA. 1994-1996 

o 

ESCALA 1:12.000.000 

Fucnto de mformoción: MAPA. 1994- 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de informoción: MAPA. 1994-1996 

D 

ESCALA 1:12.000.000 

Fvente de infOfmoción: MAPA. 1994-1996 

o ... 
PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

o.li.. 
80 

... 

2.300.000 

- 1.500.000 

- 1.000.000 

500.000 

100.000 

10.000 

PRODUCCIÓN (toneladas) 

Medio del trienio 94- 96 

@
---375.000 
--- 100,000 
- -- 50.000 

- - - 10.000 

PRODUCCIÓN DE 

o.li.. 
80 

, 
MAIZ FORRAJERO 

0 
o o 

... 
PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

1.300.000 
1.000.000 

500.000 

100.000 
50.000 
10.000 

PRODUCCIÓN DE 
PRADERAS POLIFITAS 

o ... 
PRODUCCIÓN (tonelodos) 

Medio del trienio 94-96 

600.000 

300.000 

lgg:888 
10.000 

SUPERFICIE DE RASTROJERA 
PASTADA 

o 



NÚMERO DE UNIDADES GANADERAS 

r---z-- - - - - - - - - - 2.225.000 

o- y-;; 
45 

C> Bovino 

C> Porcino 

C> Ovino 

- - - - 750.000 

500.000 

250.000 

100.000 
50.000 

C> Equino 

B> . A•., 

(;>- Con~ 

(> Coptino 

ESCAlA 1:7.000.000 

Fuente de 1nf0fmoción: INE. 1997 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
TOTAL DE LECHE 

7.000 

6.000 -

5.000 / -

4.000 
_v -

3.000 - -

2.000 - -

1.000 -

o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Fuente do lnformoeidn: MAPA. 1996 

PESO CANAL TOTAL 

(toneladas) 

r--"'-..::- - - - - - - - - - 1.275.000 

o- Vñ 
30 

500.000 

250.000 

100.000 

50.000 

10.000 

¿; 

Millooes de litros 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

.fJ ESCALA 1:10.000.000 
Q ~ E9 
ovo Fuente do informociótl: I'MPA. 1996 

PRODUCCIÓN 

(miles de litros) 

1.800.000 

1.250.000 
1.000.000 

750.000 

soo.ooo 
250.000 

100.000 

25.000 

¿; 
Q c./? 8 

oVO 
.fJ 

. 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuooto de información: MAPA 1996 

• 
' 

@ 

e 

CENSO GENERAL EN 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE LECHE POR ESPECIES (En %) 

89,9 " 

5,5 " 

4,6" 

o 

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIES 

C> Bovino C>- Equino 

C> Potcino C> A.,.. 

C> Ovino C> Conejos. 

C.':> Coprino 

G 

0 
'~ 

o G "" 

DISTRIBUCIÓN POR ESPECIES 

(>. Bovino 

(:::>- o.;no 

(>. Copñno 

• 

CARGA GANADERA (U.G/ ho) 

D 
,.. D 

D 
D 

0,01- 0,20 

0,21 - 0,30 

0,31 - 0,40 

0,51 - 0,70 

,... Total nocional: 0,22 

Unidod Gondero: expreso los dalos de gonoderio en 
uno unidad comlln. Se obtiene mediante lo agregación 

de diferentes es:pe6es o! aplicar un coeficiente distinto 
poro cQCio especie y tipo 9onodeto. 

C>- So-• no 

C> Oóno 

C> Caprino 

ZONAS DE PRODUCCIÓN 

T emero gollego 

le<.hoto de Cos1illo y León 

Come de ÁVI'1o 

Come Morucho de Solomoncc 

TtmOKo de Arogón 

Cotdeto monchego 

PoUo y c:opón del Prcn 

¿; 
.fJ 

ZONAS DE PRODUCCIÓN 

D OvflO tet4Uo 

Cobtolfl; 

D Picón Be:jes - rreSY!SO 
Ouelucos de Li&ono 

D Queso de Contobrio 

D k:liozóbol 

Roocol 

D Queso 10morono 

D Mahón 

D Queso monchego 

D Queso de: lo Seteno 

D Oueso mojorero 

¿; 
j) 

GANADO 

(>-
(> 

C> 
C> 
C> 
C> 
C> 

eo.;no 

POtcino 

Ovino 

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO GENERAL DE 
GANADO EN UNIDADES GANADERAS 

POR ESPECIES (En %) 

36.0 " 

32,9 " 

10,0% 

17,7 " 

Totol Nocional: 11.095.079 unidodO$ gonodClOI 

C> Bo<ino C> Equino 

C> Porcino ~ A""' 

C> Ovino (> Conejo• 

C> Caprino 

Fuente dé información: INE. 1997 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
TOTAL DE CARNE 

Mi1es do tonelodO$ Ml1es de tonelodos 

4.500 4.500 

4,000 r 
J 

4,000 

3.500 r 3.500 

3.000 r 3.000 

2.500 r 2.500 

2.000 r 2.000 

l.SOO r l.SOO 

1.000 r 1.000 

soo r soo 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE CARNE POR ESPECIES (En %) 

13,8 " 

57.4 " 
1,1 ,. 

Caprino 

Eq~,~ino 22,1 " 

Aves 

Conefos 
5 1" 0,2 " 

' 0,3 " 

o 

ESCAlA 1:10.000.000 

fuenie de informoc:ión: MAPA 1996 

o 
"" 

ESCAlA 1:10 .000.000 

Fvenio dt infotma<ión: MAPA 19'96 

17.19 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE CABEZAS 

545 .000 
465.000 

300.000 
200.000 

100.000 
50.000 

10.000 
2 .500 

(:::::> Menos de 12 meses 

(:::::> De 1'2 o 24 "*"5 

(::::> Mós de 24 mesot 

1----------" ¿; 
Q ('9 ~/ e j) 
ov,~o 

<J 1 

NÚMERO DE CABEZAS 

- - 35.000 
- - 25.000 

10.000 
5.000 

- 1.000 

o- Vñ 
15 

100 

b'n= Poro $0c;rificio 

(:::::> Poro reposkión (leche) 

(::::> Paro reposición {corne) 

1----------" ¿; 
Q G ~/ j) 
ov,~ 0 <J 1 

NÚMERO DE CABEZAS 

C> 
(::::> 

~ 
(::;:> 

300.000 

200.000 

100.000 

50.000 

10.000 
1.500 

o. E 
25 

Terneros 

NOYillos 

Vacos 

r .... 

1----------" ¿; 
Q {9~/ e j) 

oV_;O 
<J 1 

PRODUCCIÓN (miles de litros) 

------ - - • 780.000 ----f. --. 500.000 

---f. - - . 250.000 

100.000 
50.000 
10.000 
3.000 

\J o ~/ o () v.~o 
<J 1 

¿; 
j) 

17.20 

e 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuen1e de infotmoción: MAPA. Oitiembre 1996 

ESCALA 1:10.000.000 

FuOrtiO do informoción: I'MPA. Diciembre 1996 

ESCALA 1:10.000.000 

fvontc de información: MAPA. 1996 

ESCALA 1:10.000.000 

Fvonlo do informoción: MAPA. 1996 

e 

CENSO DE GANADO 
BOVINO 

e 0 
o .... 

CENSO DE NOVILLAS 

o 

c::::J 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 
CABEZAS SACRIFICADAS 

Socrificios fvero de 

motodCC'o 

' PRODUCCION DE LECHE 

D , 
... 

PORCENTAJE ENTREGADO A 

INDUSTRIAS LÁCTEAS RESPECTO 

A LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

D <75 86 - 90 

D 76 - 80 91- 95 

D 81 - 85 96 - 100 

EVOLUCIÓN DEL CENSO DE 
GANADO BOVINO 

Milos de caboloS Miles de cobe1:os 

6.000 6 .000 

5.006 - J ,... 1- 5.000 

..fl 
4,000 

3.000 

2.000 

V : 
1-

1 i 
, 

' 
- ! ¡ 1-

1 i 1 ! 

- 1 ! ' 
1 1-

1 

4 .000 

3 .000 

2000 

1.000 - 1- 1.000 

1 
1 

o 1 

• ' 
o 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Fuente cfo información: MAPA. Diciembre 1996 

NÚMERO DE CABEZAS 

315.000 

200.000 

- - - .. 100.000 
50.000 

10.000 
1.500 

(::::;:> A9titvd loche 

(::::> Aplifud como 

.-------' ¿; 
\Js ~/ o j) ESCALA 1:10.000.000 

G 

GANADO BOVINO 

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO 
DE GANADO BOVINO 

(En %) 

11,4 " 
32,5 " 

56,1 " 

(> M.f:nor de 12 meses 

(::::> Oe 1'2 o 24 moJM 

(.:::::> IW.ryor de 2 4 meses 

CENSO DE VACAS 

o0 
o 

oV/Q 
<J 1 

fveflte de infOtmOciOO: MAPA. Diciembre 1996 

PESO CANAL TOTAL 

(toneladas) 

L-E 
20 

75.000 
50.000 

25.000 
10.000 
2.500 

400 

.----- ----' ¿; 
\J o ~/ Oj) 

oV_;O 
<J 1 

ESCALA 1:10.000.000 

fuente de infonnoción: I'#JA 1996 

' ' EVOLUCION DE LA PRODUCCION 

Miles do <abe:ros 

soctificodos 

DE CARNE 

P~ conol 

en 1onelodos 

3 .000 .,.------------.,- 600.000 

2.500 1- 500.000 

-
2.000 

d~ -

400.000 

1.500 300.000 

-

1.000 - 200.000 

-
500- - 100.000 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Fuente do información MAPA. 1996 

Cabezos 
sacrificados 

Peso conol 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 
PESO CANAL 

o 

o 
Socrfficios fuero de 

motodefo 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE LECHE 

Millones do litrO$ 

- r 

6.000 6.000 

5.000 1- 5.000 

1 

/ 1-

/ 
4,000 4.000 

3.000 - 1- 3.000 

2.000 - 1- 2.000 

1.000 - 1- 1.000 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 



NÚMERO DE CABEZAS 

- - - - - - 2.560.000 
- - - - - 2.000.000 

1.500.000 
1.000.000 

500.000 
250.000 
100.000 

~:838 

O• Vñ 
90 

Cetdos en cebo 

Hembros t'eptoductoros 

Ot-ros prOO:nos 
incluye: Y0rto(OS y 
cerdos de 20 o 4 9 K.g 

ESCALA 1:10.000.000 

DE GANADO PORCINO 

o 

Otros ptovincios 
sin desglosar 

F~te de informoci6n: MAPA. Diciembte 1996 

NÚMERO DE CABEZAS 

1.200.000 

500.000 

250.000 
100.000 
50.000 
10.000 
1.400 

O• Vñ 
70 

(:::::> Cetdos de SO o 79 Kg 

(:::>- Ce<dos do 80 o 109 ~ 

C>- Cerdos de 110 Kg o mós 

ESCALA 1:10.000.000 

o 

e 
Otros: ptovinoos 

sin de$91oso.r 

Q G ~/ 
o v/O fueflle de información: MAPA. Diciembre 1996 

NÚMERO DE CABEZAS 

........ ..:::- - - - - - - . 4.150.000 

1.500.000 
1.000.000 

500.000 
250.000 
100.000 
20.000 

G 
o G 

(:::>- l.e<l>ooo. 

(:::>- Ottos po<cinos 

f------__/ ¿; 
ESCALA 1:10.000.000 Q G ~/ e j) 

o V/O Fuente do infom'IOción: MAPA. 1996 

40,4 "' 

DISTRIBUCION DEL CENSO 
DE CERDOS EN CEBO 

(En %) 

51,1 "' 

Totol NoóeMI: 7.589.641 cobe:ros 

Peso en W..o 

(::>- C.•dos do 50 o 79 ~ 

C>- Cerdos de 80 o 109 Kg 

(:::>- C.rdos de 110 K9 o mós 

Fuenie de infOtmocidn: MAPA. 1996 

8,5 % 

81,2 "' 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 
NÚMERO DE CABEZAS 

e O 
o 

Socrificioi fuero de 
motodero 

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO DE 
HEMBRAS REPRODUCTORAS 

(En %) 

TotofNO<ionol: '2.074.559 <obezos 

C>- Hembras de reposkión 

~ Hombros de reproducción 

EVOLUCIÓN DEL CENSO 
DE GANADO PORCINO 

Mtles de cobelos 

20.000 

18.000 

16.000 

14.000 

12.000 
pi: 

/ 1· 

/' 
1 

10.000 

8.000 

6 .000 

./ 1 • 1 
- 1 • 4 .000 

2.000 - 1 
1• 

1 

o • • 
1960 1965 1970 1975 1980 

Fuente de informoción: MAPA Oiciembto 1996 

NÚMERO DE CABEZAS 

- - - - 200.000 

- - - - 100.000 
---- 50.000 
- - - - 10.000 
---- 2.500 

(:::>- Hembras de reposkión 

(::>. Hembros de reproduttión 

1 

Milas do cobozos 

20.000 

1-

ni 1-

18.000 

16.000 

1- 14.000 

1 1-

n 
1 j 1-

12.000 

10.000 

1- 8.000 

1- 6.000 

1- 4.000 

1 1- 2.000 

• • • • • • o 
1985 1990 1995 

ESCALA 1:10.000.000 

40,7 "' 

GANADO PORCINO 

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO 
DE GANADO PORCINO 

(En %) 

11,1 "' 

Cerdos en cebo 

Otros ptocinos 
induyo: ~rrC)COS y 
ce<dos de 20 o 49 Kg 

26,2 "' 

22,0 "' 

CENSO DE HEMBRAS 
REPRODUCTORAS 

o 

Otros ptcwincios 
sin desglosor 

Q 19 ~/ 
o V/O Fuen!e de informoción: """"'A, OKiembre 1996 

PESO CANAL TOTAL 

{loneladas) 

' 

360.000 

200.000 

100.000 

10.000 
1.300 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuonto de información: MAPA. 1996 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION 
DE CARNE 

Miles de cobe:zos 

35.000 

30.000 

25.000 

.J 

20.000 

15.000 

10.000 

1-

1-

1-

1-

POJc> cono! 
en lonelodos 

3.500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

1-
lkt 

5.000 500.000 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Cabezos 

Peso coool 

98,6 "' 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 
PESO CANAL 

o 

SotrificiO$ fuero de 
molodero 

' DISTRIBUCION DE LA 
PRODUCCION DE CARNE. 

NÚMERO DE CABEZAS 
(En %) 

Tolol Noctonol: 30.666.153 cobctos 

1.A " 

17.21 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE CABEZAS 

- -- - - -- - 2.294.000 

- - - - - - - 1.500.000 

o.Yi_ 
90 

500.000 

100.000 
25.000 

C> Corderos 

01 Scmcnloktt 

(!:> Hombros 

1--------/ ¿; 

Q ~ \J>o/ G j) 
c:::J 1 

NÚMERO DE CABEZAS 

o.Yi_ 
45 

240.000 
200.000 
100.000 
50.000 
25.000 
5.000 

(> No cubiertos 

(]>. Cubtettos ~ 1' voz. 

~----------~¿; 

Q ~ ~//0; S j) 
c:::J 1 

NÚMERO DE CABEZAS 

r---:::..:- - - - - - - • 5 .200.000 

- - . 1.500.000 

- - . 1.000.000 

--. 500.000 

- - - - • 200.000 

PRODUCCIÓN (miles de litros) 

Ir 

L• Yi_ 
12 

--- 56.000 

--- 35.000 

--- 20.000 

--- 10.000 

2.500 
- - - 1,000 

¿; 
Q a ~ / Dj) 

e V /0 
c:::J 1 

17.22 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: M/41A. Diciembre 1996 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de fnfom~oóón: MAPA Diciembre 1996 

G 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuen~ de informoclón: MAPA. 1996 

a 

ESCALA 1:10.000.000 

fuente do informoción: MAPA. 1996 

o 

CENSO DE HEMBRAS 
PARA VIDA 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 
CABEZAS SACRIFICADAS 

o 

Soaificios fvetro de 

motodeto 

PRODUCCIÓN DE LECHE 

, 
PORCENTNE ENTREGADO A 

INDUSTRIAS LÁCTEAS RESPECTO 

A LA PRODUCCIÓN DE LECHE 

o 0 - 20.00 

0 20.01 _ •o.oo 

60.01 - 80,00 

80,01 - 90,00 

90,01 - 100 

' EVOLUCION DEL CENSO 
DE GANADO OVINO 

Miles de cobezos Miles; de cobezos 

25.000 ..,-----------= -.,- 25.000 

20 000 +--------11 - 20.000 

15.000 - - 15.000 

10.000 - 10.000 

5 .000 - - 5.000 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Fuélf'llo de tnformoción: MJVIA. Otciembte 1996 

NÚMERO DE CABEZAS 

- - - - - - - - 1.600.000 

- - - - - - 1.000.000 

~ Apttfud !.echo 

(> Aptitud corne 

500.000 

100.000 
25.000 
10.000 

ESCALA 1:10.000.000 

82,3 " 

GANADO 

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO 
DE GANADO OVINO 

(En %) 

1,9 " 

15,8 li 

C> Cordtfos 

~ SementoJes 

C.> Hombros 

OVINO 

CENSO DE OVEJAS 

G0 
o 

fV9flto do informoción: M.APA. Diciembre 1996 

PESO CANAL TOTAL 

(tonelodos) 

- • 60.000 

--- 20.000 

10.000 
5.000 
1.000 

500 

¿; 
. j) 

PRODUCCIÓN (tonelodos) 

- - - - - - - - - 4.500 
- ------- 3.500 

- - - - - - 2.500 

-----·1.000 
------ 500 

------- 100 

TIPOS DE lANA 

(> Blanco fif'lo 

{>- Blonco entrefino 

~ Bloneo botJo 

(> Negro 

• 

ESCALA 1:10.000.000 

fuenle de informocióf': MAlA. 1996 

ESCALA 1:10.000.000 

Fvente de informoción: M.AS'A. 1996 

' PRODUCCION DE CARNE. 
PESO CANAL 

• 
Soetificios fver'O do 

motodero 

PRODUCCIÓN DE LANA 

o ... 

N' DE ANIMALES ESQUILADOS 

RESPECTO AL TOTAL NACIONAL 

O ~o.so 

o 0.51 - 1.00 

m 1.01 - 2.00 

Totol .OOono¡, 18.385.767 

2,01 - .4,00 

4,01- 8,00 

10,57 



NÚMERO DE CABEZAS 

a> . 

e:> 
C> 

Chñros 

342.000 
250.000 
200.000 

100.000 

50.000 

5.000 

Semento les 

HembtoJ 

1-----------" ¿; 
1 

1 11' '\'-..o./ VJ 
1 

NÚMERO DE CABEZAS 

62.000 
50.000 

25.000 

10.000 

~ Cubiertos 

~ No cubi-ertos 

1.000 

1-----------" ¿; 

/~Qj) 

NÚMERO DE CABEZAS 

,--..;;,--~-------

C> lechal 

e:> CJ>;.., 

~ Moyo< 

510.000 

300.000 

100.000 

50.000 

10.000 
1.000 

1-----------" ¿; 
Q G~/ - JJ ov /0 

c::J 1 

PRODUCCIÓN (miles de litros) 

r. 

l • 'Vn 
12 

68.000 

40.000 

25.000 

15.000 

5.000 

1.000 
100 

G 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de inlomtGeión: hWA. Diciembre 1996 

ESCAlA 1:10.000.000 

fuente ~ infOI'f"nCJC•ón: MAPA. Dk•otmbte 1996 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de inf«moción: MAPA. 1996 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fvente de mformoción; /!llAPA. 1996 

DE GANADO CAPRINO 

o 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 
NÚMERO DE CABEZAS 

o 

$$ocrifici0$ fvero do 

motodero 

PRODUCCIÓN DE LECHE 

[J , 
... 

PORCENTAJE ENTREGADO A 

INDUSTRIAS lÁCTEAS RESPECTO 

A lA PRODUCCIÓN DE LECHE 

(en %) 

D o- 40 81 - 90 

EEl] 41 - 60 91- 100 

61- 80 

' EVOLUCION DEL CENSO 
DE GANADO CAPRINO 

M.le1 do CO~lOS 

4.000 

3.000 

-
2.000 - -

- -

1.000 - -
- -

o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Fuente de información: hWA Dic:iembro 1996 

NÚMERO DE CABEZAS 

214.000 
150.000 
100.000 

50.000 
25.000 
5.000 

~ Aptitud SecM 

(> Apfitvd come 

,----------" ¿; 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

o 

80,7 % 

ESCAlA 1:10.000.000 

GANADO 

' DISTRIBUCION DEL CENSO 
DE GANADO CAPRINO 

(En %) 

3% 

~ Chi\oos 

C> SernentoiOJ 

(>. Hembros 

CAPRINO 

16,3% 

CENSO DE CABRAS 

/~GJJ Fuente do in~Oc'moción: MAPA Oicicmbfe 1996 

PESO CANAl TOTAL 

(tonolodos) 

- • 6.500 

1.500 
1.000 

500 

100 

' PRODUCCION DE CARNE. 
PESO CANAL 

o 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de informoei6n: IMPA. 1996 SS«rif~ IV$0 de 
moJodero 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE CARNE 

P~ conol 
en tonokldos 

4.ooo .---------A.---. 2o.ooo 

3.000 
1\ 1\--i- 15.000 

IIIN 
2.000 - 1- 10.000 

1.000 - 1- 5.000 

o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Caberos 

Fuente de infonnoc:ión: MAPA \996 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE LECHE 

Miles de l1trOS Miles de litros 

500 500 

400 400 

300 - 1- 300 

200 - - 200 

100 - - 100 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

17.23 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE CABEZAS 

E§:::: 
k\- ::~ 
c-.-:~U----11í.0"' ----
1~..1<~ 

24.000 
20.000 

10.000 

5 .000 

1.000 
500 

[> Menores de 36 meses 

lo1oyores de 36 meses 

ty;>. Semensotes 

(;:>. Hembras de vientre 

C>- No reprodudores 

¿; 
Q 6~/ G j) 

o V /0 
~ 1 

NÚMERO DE CABEZAS 

10.500 

---- 5.000 

1.~ 
100 

[> Menores de 36 meses 

Mayofes de 36 meses 

C>- Somet~tol~ 

C> Hembt-os de vientte 

.. No reproducJOtet 

¿; 
Q~~/ @j) 

o V /0 
~ 1 

NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 

,--.-::..·- ------
,--..,---- ---

D• l{ñ 
3 D Gonodo cobollor 

7.800 

5.000 

2.500 

1.000 

500 

100 

D Gonodo mulor y .,.1 

¿; 
jJ 

' 

ESCALA 1:10.000.000 

fuente de información: MAPA 1986 

ESCALA 1:10.000.000 

fuente de infonnoci6n: MAPA. 1986 

D 
D 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuenlo do .nformoción: MAPA. l996 

CENSO DE GANADO 
CABALLAR 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 
~CABEZAS 

o 

' EVOLUCION DEL CENSO EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CARNE 
DE GANADO EQUINO NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 

Miies de cobetos Miles de co betos Míl41$ de cobotos 

800 800 110 110 

100 100 -
\ -

\ 
-
-

700 700 

90 90 

600 600 80 80 

- -70 70 500 500 

-""' - ........... 
Lb ~ 

- f-

-

- "'., ....... 
-

" ~ A 

- -¡ " , r-

60 60 

so 50 

300 300 40 

JO 30 
100 200 

"R: 20 - f- 20 

-
11 l. f- - f-

100 100 
10 10 

1 1 
1 

IT o o o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Cobolklf 

Mvlor 

Asnol Mulor y osnol 

fuente de informoción: MAPA. 1996 

17.24 

NÚMERO DE CABEZAS 

10.500 

5.000 

1.000 
500 
100 

~ Menores de 36 meses 

.. ""-oyorM de 36 tno5os: 

GANADO EQUINO 

CENSO DE GANADO MULAR 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuense de inforrnotión: MAPA 1986 

' DISTRIBUCIÓN DEL CENSO 
DE GANADO CABALLAR 

(En %) 

DISTRIBUCION DEL CENSO 

43,4 "' 

[> Monotes de 36 m~ 

Moyofes de 36 mese~ 

• Sementales 

(.:::'rrm Hombfos de vtentro 

{>-- No reprodudores 

30,3 "' 

Fuenl~ d• intormodón: M/41A. 1986 

32,9 "' 

80.6 "' 

21,5 "' 

DE GANADO MULAR 
(En %) 

.. MenOI'OS de 36 l"nMMS 

.. Moyoces de 36 meses 

DISTRIBUCIÓN DEL CENSO 
DE GANADO ASNAL 

1, 9 "' 

24,4 "' 

Mayores de 36 meses 

C> Hembras de vienlce 

• No roprodvdofos 

19,4 "' 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 

PESO CANAL TOTAL 

(tonelodos) 

ly-; 
3 

1.900 

1.000 

500 

100 
4 

¿; 
jJ 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fue:t'lte de informoción: M»A. 1996 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION DE CARNE 
PESO CANAL 

TooelodoJ Tont&od<n 

20.500 20.500 

20.000 20.000 

17.500 - 17.500 

15.000 - - 15.000 

12.500 - 12.500 

10.000 M 10.000 

7.500 - 7.500 

5.000 - - 5.000 

2.500 - - 2.500 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

• 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE CARNE SEGÚN ESPECIES. 

PESO CANAL (En %) 

87,7 "' 

12,3 "' 

{>- Cabol!or 

Mular y osnol 



NÚMERO DE PONEDORAS 

3.525.000 
3.000.000 
2.000.000 

- - - - 1.000.000 
- - - - 500.000 

100.000 

1--------"¿; 

/~GJJ 

PRODUCCIÓN DE HUEVOS 

(miles de dO<enos) 

- - - - - - 74.000 
----- 50.000 

- - - - 25.000 

: : :: 1~ :888 
----- 1.000 

{>- Selectos 

Camperos 

NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 

(En miles) 

- - - - - - 82.000 

10.000 
5.000 
1.000 

1--------_/ ¿; 
'J o ~/ o j) 

oV/0 
<J 1 

NÚMERO DE CABEZAS SACRIFICADAS 

(En miles) 

- - - - - - 7.000 

----- 4.000 

-- - 2.000 
- - - 1.000 

---- 500 

""""" - - - - - 100 

1--------_/ ¿; 
\J o ~/ o j) 

oV/0 
<J 1 

NÚMERO DE COLMENAS 

300.000 

165.000 

100.000 

50.000 
25.000 
10.000 
5.000 

~ MO'tilistos 

~ fijist~ 

f------____/¿; 
Q ~~/ Gj) 

o V /0 
<J 1 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infcxmoción: MAPA. 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

fuente do inform<Kión: MAPA. 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de información: tMPA 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuen1e de infQf'mOdón: MM'A. 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuen.te do infOtmoción: NAPA. 1996 

AVES 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE 
PONEDORAS SEGÚN TIPOS (En %) 

Total Noóonol: 41A04.901 co~zos 

~ Gallinos 

NÚMERO DE PONEDORAS 

R-E 
15 

p....,, 

(:::>- Potos 

<> Oca$ 

35.000 
25.000 

1~:888 
5.000 
1.000 

,-------_/ ¿; 

OTRAS ESPECIES GANADERAS 

Q . j) 
O \J.

1
/ol ESCALA 1:12.000.000 

fuente de informoci6n: MAPA. 1996 

DE HUEVOS 
DE GALLINA 

... 

o0 
o 

o 

- Cabezos 

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE 
HUEVOS SEGÚN TIPO DE PONEDORA 

(En %) 

0,3 % 

PRODUCCIÓN DE HUEVOS 

(miles de docenos) 

-------650 

-- ----300 

- - - - 150 

1'<1'1/7- = = = = ~g 

o- Vñ 
2 

TOio1Nocionol: 807.54?.911 doceno~ ,-------_/ ¿; 
Q . j) ~ Gollinos 

Otros ponedcxos 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE CARNE 

Millonu do ooboz:cn Miles de tonelodos 

1.100 

1.000 

900 

800 

700 

600 

500 

300 

200 

100 

o 

-
-

1 
A11 ..,. 

1 
1 1 1 1 . 1 

1.100 

1.000 

r 900 

r 800 

r 700 

f- 600 

f- 500 

f- 400 

f- 300 

1 1- 200 

1- 100 

1 o 

o~/0 

PESO CANAL TOTAL 

(toneladas) 

L-E 
30 

92.000 
75.000 
50.000 
25.000 
10.000 
5.000 
1.000 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 ~----------~¿; 

íJ O~/ • j) 
oV/0 

Cobe:r:os 

Peso conol 
<J 1 

CONEJOS 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
DE CARNE 

Milos do <obet.os 

130.000 

120.000 

110.000 

c::::J 100.000 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

.A111 

toneladas 

1-
1-
f-
1-
r 
1-
-
-
-
-

130.000 

120.000 

110.000 

100.000 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

PESO CANAL TOTAL 

(toneladas) 

7.500 
4.000 
3.000 
2.000 
1.000 

500 

o 1 1 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

30.000 

20.000 

10.000 

o .-----------"¿; 

Peso cono! 
íJ a ~/ o jJ 

oV/0 

DE COLMENAS 

o ... 

- Miel 

- Ce• o 

ABEJAS 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
MIEL Y CERA 

tonelodos 

30.000 

c::::J 25.000 

20.000 

15.000 

10.000 - < 

5.000 _¡-....... 

o 
1965 

t ~ti\. 

}K • 

tonelodos 

.rn 

\1 -

-
:-

1-

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

1970 1975 1980 1985 1990 1995 

• 

PRODUCCIÓN (kilogramos) 

...----..-- - - - 2.500.000 
.r--<:.- - - - - 1.500.000 

' o-E 
10 

O Miel 

• C..o 

750.000 
500.000 

100.000 
10.000 

.------------_/ ¿; 

íJ?o./o/ a j) 
<J 1 

DE HUEVOS 

o ... 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infotmoción: MAPA. \996 

' PRODUCCION DE CARNE. 

o 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuen.ie de infotmoción: JMPA. 1996 

PRODUCCIÓN DE CARNE. 
r:'v--- "5---...\o.!~~r~A.. PESO CANAL 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente d• infOtY'nO<::ión: MAPA. 1996 

ESCALA 1:12.000.000 

Fuente de infofmoei6n: MAPA. 1996 

o 

PRODUCCIÓN DE 
MIEL Y CERA 

o ... 

17.25 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

NÚMERO DE TRACTORES, 

MOTOCULTORES Y COSECHADORAS 

R•:fii_ 
20 

(::::::>. Troetofes 

~ Molocvftoun 

~ Cosochodotos 

42.000 
30.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

100 

TONELADAS DE NUTRIENTE 

(:>- Nitrógeno 

(::::>- Fótforo 

~ Poeo.sio 

250.000 
200.000 

100.000 
50.000 
10.000 
5.000 
1.000 

¿; 

Qo~o j) 

SUPERFICIE (en m' ) 

R• '{ñ 
20 

TIPO OE SUPERFICIE 

Acolchodo 

Enorooodo 

IM1olociones ~jos 

1 
1 
• 

/0 

ESCALA 1:10.000.000 

Fvcnte do informoción: MAPA. 1996 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de infOOTIOOón: MJVIA. 1996 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuetnto do informo~ión: MAPA. 1996 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRACTORES, 
MOTOCULTORES Y COSECHADORAS DE CEREAL 

900.000 900.000 

800.000 ~ 800.000 

700.000 1- 700.000 

600.000 
tv 

1- 600.000 

500.000 ~ 500.000 

400.000 ~ 400.000 

300.000 
: 

~ 300.000 

/ -
/ 

200.000 200.000 

100.000 - - 100.000 

.......::: 
o o 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

-- Tractores 

Motocuhorcs 

Cosechodoros de cereo! 

Fuente de información: MAPA 1996 

17.26 

Ol/100ho 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

o 

SUPERFICIE DEDICADA A 
CULTIVOS FORZADOS 

EVOLUCIÓN DEL 
ÍNDICE DE MECANIZACIÓN 

-

-
/ 

~ 

V 
~ 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

' MEDIOS DE PRODUCCION 

ÍNDICE DE MECANIZACIÓN 

(Número de CV / 100 ho cultivados) 

D 
D 

,.. D 
D 
D 

65 - 130 

131- 260 

261 - 520 

521- 780 

781 - to•o 

Totol Noctoool; 261 

¿; 
j) 

ÍNDICE DE MECANIZACIÓN 

o 

ESCALA 1:10.000.000 • 

Fucl\te do •nfonnoción: MAPA. 1996 

PRODUCCIÓN (en miles de toneladas) 

5.000 

---- 2.500 

---- 1.000 

300 

R•:fii_ 
10 

~ ao.;no (> E<¡u;no 

(::::> (),ino C9> A•es 

(>- Coprino (::::::>. Conej~ 

(:>- Porcino 

¿; 
j) 

PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de infOOTioóón: MI'JIA. 1996 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION NACIONAL 
DE SEMILLAS POR CLASES 

(En %) 

73,8 " 

18,7 " 

Totol Nocional; 246.421 semilla' 

0,1 " 

4,1 " 

C> CoreoiO$ {> Oleoglnoso y textiles 

~ Powto.s ~ Fonojero.s 

.. Remolacha o:ucofero (::::::>. Hortico&os 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCION NACIONAL 
DE PLANTAS DE VIVERO POR CLASES 

(En %) 

91,8 % 

TotoiNocionol: 438.896 plantos 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE FJTOSANITARIOS 
(En %) 

3,9 "--------

21,8 " 

32,6 " 

' EVOLUCION DEL CONSUMO TOTAL 
DE FERTILIZANTES 

TOMJodos 

1.200.000 1.200.000 

1.000.000 

N 
1.000.000 

1'.\ ~ 

~ 800.000 800.000 

/ 
111 

/ 
1-

1-

/ 
~ 

~ 
¡... 

V 1 1\1/1 - 1-

- 1-

600.000 600.000 

•oo.ooo 400.000 

-V 
V ~ 

- 1-

200.000 200.000 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Nitrogenados 

Fosfatados 

Potósicos 

32,4 " 

9,3 " 

~ Insecticidas 

~ Fvrn•gontes y nema1ocidos 

... fungiodos 

~ HetbfOdos 

.. Varios 

Totol Nocional: 82.000 millones de pto. 

' EVOLUCION DEL CONSUMO 
• 

POR HECTAREA DE FERTILIZANTES 

Kg / ho 

70 70 

60 N ~ 60 

l 1-
1 lll..-50 50 

/ 1-

// 
1-

/ 1-

V V - 1-

•o 

30 30 

20 20 

V 
v 

- 1-10 10 

o o 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Nitrogeoodos 

fosfatados 

Potósicos: 



ESCAlA 1:5.000.000 

fuen~ de tn.formo06n: I'III'IA. Comorcolu.odcSn ogrorlo. W96 

ANDALUCÍA 
ALMliRIA 

1- Los V~kt 
11- Alto Almnn,ora 
111- Bajo A lmnrvora 
IV- Río Nacimiento 
V- Campo de fnbcmtl> 
VI- Alto Andarnx 
VIl- Campo de Dalhh 

1 
1 

VIII- Campo de 'lijar y BaJO Andarnx 

CÁDII. 
1- Cunpoña de Cfld11 
11- Co,ta 1\oroe,te de C:id11 
111- So erra de C:idit 
IV- La Janda 
\ • Campo de Gobrohar 

CÓRDOBA 
J. Lo' Pedroche' 
11- La Sierra 
111- C:ompoña BaJa 
IV- La, Colonia' 
V- Campiña A h:o 
VI- Pcnioc11ca 

GRANADA 
1- La Vega 
11- Gundix 
111 - 13;17:1 
1 V- Huesear 
V- 17nnllot 
VI- Montelrío 
VIl- Alhnma 
VI II - La Costa 
IX- La\ Alpujarra' 
X- Valle de Lccrín 

1 JUt;LVA 
1- La Sierra 
11- Andcvalo Oecodentnl 
111- Ande, aJo Oncnwl 
IV- L:1 Co>ta 
V- Condado Campoña 
VI- Condado Luoral 

JAL:I\ 
J. Sterra Morena 
11- El Condado 
111- Srcrra de Seguro 
IV- Campoña del 'lone 
V- La Loma 
VI- Campoña del Sur 
VIl- Mó¡;ona 
VIII - Sierra de Catorla 
IX- Sicrru Sur 

MÁLAGA 
1- None o Ao11etJuera 
11- Serranía de Ronda 
111- Centro·>Ur o (iuudalhorcc 
IV- Vélet.-M:\Iaga 

SloVII.LA 
1- Sierra Norte 
JI- La Vega 
111- El Aljarafe 
IV- L:t> Mari;,mas 
V- La Campll)n 
VI- Sicrr:t Sur 
VIl- btepa 

1 

1 
• 

1 
1 
• 

1 

o 

ARAGÓN 
HUESCA 

l· Jacctanitt 
11- .Sobrarbe 
111- Ribagorza 
1 V- lloya de Huesea 
V- Somontano 
VI- Monegros 
VIl- La Litera 
VIII- Bajo Cinca 

TERUEL 
J. Cuenca del Jiloca 
11- Serranía de \lontalbán 
111- Bajo Aragón 
J\'. Serranía de Albarracín 
V- Hoya de Teruel 
VI- \laestrazgo 

ZARAGOZA 
1- Ejea de los Caballeros 
11- Borja 
111- Calatayud 
IV- La Almunia de Doña Godina 
V- Zaragoza 
VI- Daroca 
VIl- Caspe 

PI{INCII'ADO DE ASTUI{IAS 
1- Vcgadco 
11- Luarca 
111 - Cangas de Narcca 
IV- Grado 
V- Bclmontc de M irandn 
VI- Gijón 
VIl- Ovicdo 
VIII- Mieres 
IX- Llanes 
X- C:mgas de Onis 

ISLAS BALEARES 
1- lbi7.a 
JI. Mallorca 
111- \1cnorca 

C,\ NARIAS 
LAS PALMAS 

1- Gran Canaria 
11- Fucnc,cntura 
111- Lanzarme 

STA. CRUZ DE TE>IERIFE 
1- 'lone de Tencrifc 
11- Sur de Tcncnfc 
111- La Palma 
1 V- La Gomera 
V- El Hierro 

CANTABRIA 
1- La Costera 
11- La Liébana 
111- Tudanca - Cabuémiga 
IV- Pas-lguña 
v. Asón 
VI- Rcinosa 

CASTILLA-LA MANCI lA 
ALBACETE 

1- L:1 Mancha 
11- La Manchuelo 
111- Sierra de Alcnraz 
IV- Centro 

V 
11 1\ VIl VIII 

111 
11 

111 IV 

VI 

X VIl 
VIII 

VI 

1 11 

11 111 

XI 

111 
11 11 

IV V 111 

V- A lrnnn>:O 
VI- Sierra do Sc¡;ut:o 
VIl- llellín 

CIUDAD REAL 
1- Monte> del Norte 
11- Campo de Calatrava 
111- La Mancha 
IV- Montes del Sur 
V- Lo> P:t\10> 
VI- Campo de Monllcl 

CUL, ,CA 
1- La Aleama 
11- Serranía A ha 
111- Serranía M<-don 
IV- Serranía Baja 
V- La \lanchuela 
VI- \l;oncha Bap 
VIl- \l:onch:o Alta 

GUJ\DALAJAIU\ 
1- l. a Campiña 
11- La Socrra 
111· Alcarria Alta 
1 V- 1\tohn:o de Amgón 
V- Alcarria B:oj:o 

TOLEDO 
). rai:O\CI'U 

11- Torrijo; 
111- Lu Sn¡¡r:o- Toledo 
1 V- Lu Jara 
V- Montes de Nuvuhennosa 
VI- Momes de lo> Yéllcnes 
VIl- Lu Mancha 

CASTII.I.A Y LEÓN 
Á VI LA 

J. Arévalo- Madrigal 
11- Ávíla 
111- Barco de Á vi la - l'cdrohíta 
IV- Grcdo, 
V- Valle BaJO Alberchc 
VI- Valle dcl1oétar 

BURGOS 
1- La:. \lcrindades 
11- Oureba - Lbro 
111- La Demanda 
IV- Ln Robera 
v. Arlanta 
VI- Pl\ucrga 
VIl- Lo' l':íromos 
VIII- Arlarv6n 

LFÓN 
1- H Bicr1o 
11- Mont:u)a de Luna 
111 - Mont:u)a de Rimio 
IV- La Cnbrer:o 
V- A'torgn 
VI- Tierras de León 
VI l- La Bañcl(o 
VI II - 1!1 P(ornmo 
IX- Esln- Campos 
X- Snhngím 

PALENCIA 
1- 1;1 Ccrrato 
11- Campo; 
1 JI. Saldnña - Valdnvia 

VI 

11 

1 

IV 

11 

111 

11 

V 

V 

X IX 

VIII 

1 V- Bocdo - O jeda 
V- Guardo 
VI- Ccrvcra 
VIl- AguiJar 

SALAMANCA 
J. Vitígudíno 
JI. Lcdesma 
111- Salamanca 
1 V- Peoiaranda de Broca monte 
V- Fuente de San Esteban 
VI- Alba de Tonncs 
VIl- Ciudad Rodrigo 
VIII- La Sierra 

SEGOVIA 
1- Cuéllar 
11- Sepúh cda 
111- Sego,ia 

SORIA 
1· Pinnrc~ 
11- Tierras Altas y Valle del Tero 
111- Burgo de Osma 
IV- Soria 
V- Campo de Gómara 
VI- Alrnazim 
VIl- J\rcos del Jalón 

VALLADOLID 
1- Tierra de Campos 
11- Centro 
111- Sur 
IV- Sureste 

ZAMORA 
1- San:obria 
11 - Benavcnte y lo> Valles 
111- Aliste 
IV- Campos - Pan 
V- Sayago 
VI- Duero Bajo 

CATALUÑA 
BARCELONA 

1- Bergueda 
11- Bagcs 
111- Osona 
IV- Moianés 
V- Pencdes 
VI- Anoia 
VIl- Maresmc 
VIII- Valles Oriental 
IX- Valles Occidental 
X- Bnix Llobrcgat 

GIRONA 
J. Cerdnnya 
JJ. Ripollcs 
111- Garrorxa 
IV- Ah Empordio 
V- Baix Empord:\ 
VI- Gironcs 
VIl- Selva 

LLEIDA 
J. Val d'Amn 
11- Pallars • Ribngol'l'• 
111- J\h Urgell 
IV- Conca 
V- Solsones 
VI- Noguera 

COMARCAS AGRARIAS 

COMARCAS AGR.ARIAS 

11 11 

IV V 
111 

IV 

VI 

VIl 

111 

" 
VD V 

V 

VIl- Urgcll CA LICIA 
V JI J. Scgarra ACORU~A 
IX- Segrí:\ J. Scptcntl'ional 
X· Gt1rrigucs 11- Occidental 

JJJ. Interior 
TARRAGONA 

J. TerrnA IIa LUGO 
11- Ribera d' Ebre 1- Costa 
111- B:oix Ebrc 11- Tcrra Cha 
IV- Priorot - J'rodcs 111- Centro) 
V- Conca de Barberil IV- Montao)n 
VI- Segarra V- Sur 
VIl- Carnp de Tarragona 
VIII- 133" Pcncdi:s OURE:-JSE 

1- Ourense 
11- O Barco de Valdcorra' 
111- Verin 

C0:\1 Uf\ lOAD \'ALE~CIA.'IA 
ALICA'ITEIALACANT 

1- Vinalopó 
JI. \1untan)a 
111- \larqucsat 
1\- Central 
V- Meridional 

POII.'TEVEDRA 
1- Montaña 
11- Luorol 
111- Interior 

CASTELLÓNICASTELLÓ 
IV- Miño 

COI\IUNIOAD DE ~ IADRID 

1- Lozoya - Somo"erra 
11- Gundarrama 
Jrl . Área Metropolitana de Mndrod 
IV- La Campiiln 
V- Surocciderunl 
VI- Las Vegas 

1- t\ 11 Mocstrot 
11· Boi~ Maestmt 
111- Planes ccntrnls 
1 V- Pcnyngolosn 
v. Litoral Nord 
VI- La Plana 
V Il· Puh\ncht 

VALENCINVA LENCJA 
1· Ri ncón de Adcmuz 
11- ¡\Jt Tiori:o 
111- Cnonps de Llíria 
IV- Rcquenn-Uticl 
V- 1 Joya de Buñol 
VI- SngumoiSagum 
Vil · llonn de Valéncia 

REGIÓN DE MU RCIA 
J. Nordeste 
11- Noroeste 
111 - Ccmro 
IV- Río Seguro 
V- Sudoc,te y Valle del Gundnlcmin 
VI- Campo de Cnnagcnn 

VIII- Rillcrc> del Xúqucr 
IX- Gnndia CDAD. FORAL OE NAVARRA 

X- Valle de Ayora 
XI- Enguero i la Canal 
XII- La Co:.tcra de XátÍ\11 

1- Noroccidcmal 
11- Porincos 
11 J. Cuenca de f>aonplona 

XIII- Vnlls d' Albaida IV- Tierra Estclla 
V- NO\ arra \icdia 

EXTRE~IADURA VI- Ribera Alta • Arogón 
Bt\DAJOZ VIl- Ribera BaJa 

PAÍS VASCO 
1- Alburqucrque 
JI. \lénda 
111- Don Ben11o Á LAVA 
IV- Puebla de Alcocer 1- Canulbricn 
V- Jlcrrcm del Duque JI. Estribacionc- del Gorbca 
VI- Badnjot 111- Valles Alaveses 
VIl- J\lmcndralcjo IV- Llanada Alnve'k1 
VII I- Cnstuera V- Momao)n Ala\c;a 
IX- Olivcn¿a VI- Riojn Alavesa 
X- Jerez de los Caballeros 
XI- Llcrcn:o GUIPÚZCOA 
Xll- A1ungn 1- Guipúzcon 

CÁCERES VIZCAYJ\ 
1- Ciocerc~ 
11 - ·rnti illo 

1- Vizcaya 

111 - Brot.ns LA RIOJA 
IV· Valcncin de Alcántara 
v. Logro:,án 
VI- Na,:olmoral de la Mma 
VIl- Jarait de la Vera 
VI II - Plascneoa 
IX- 1 lcrvás 
X- Coria 

1- Ríoja Alta 
11- Sierra Riojn Ah:1 
111- Rioja Media 
IV- Sierra Riojn Media 
V- R ioja Baja 
VI- Sierra Rioja Baja 
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USO FORESTAl 

Forestal arbolado 

CJ Forestal arbolado rolo 

Forestal desarbolado 

D No forestal 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuente de información: D.G. de Conservoóón de lo Noturolezo (MMA). 1996 

' 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD FORESTAL 

D 
D 

D 

Montes del Estado /comunidad autónomo catalogados 

Montes del Estado /comunidad autónoma no catalogados 

Montes de los entidades locales catalogados 

Montes de los entidades locales de 
Libre Disposición consordodos 

Montes Vecinales en Mono Común 

Montes de particulares 

ESCALA 1:5.000.000 

Fvente de informoci6n: D.G. de ConsetVOción de lo Notvroleza (MMA), 1996 
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DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 

Coníferos 

Frondosos 

D Metdos 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuente ~ informodón: O.G. de ConsorvOÓÓf'l de kt Noturolezo (M.MA). 1996 

VOLUMEN MADERABLE 

• O - 19 m' /ho 

• 20 39 m 3 / ho 

• 40 59 m3 / ho 

• 60 - 89 m 3 / ho 

• > 90 m 3 / ho 

ESCALA 1:5.000.000 

Fuente de informoción: O.G. de Consctvoción de lo No1vrotezo (MMA). 1996 
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D 11 

D 111 

D IV 

V 

VI 

D VIl 

ESCAlA 1:5.000.000 

Fuente de informod6n; D.G. de Conservación de lo Notvrolezc ~MMA). 1996 

Este mapa es una síntesis de la cartografía provincial, elaborada a 
escala 1:200.000, relativa a la Productividad Potencial Forestal de España. 

Para la realización de los mapas provinciales citados se utiliza el con
cepto de Producti vidad Potencial Forestal como la máxima producción 

maderera que se puede obtener en un monte que tenga un suelo estable, en 

equilibrio con el clima y evolucionado con arreglo al condicionamiento tija
do por el sustrato. Además, se supone una gestión técnica adecuada que con

lleve la ordenación de los aprovechamientos, la conservación de la espesura 
nom1al y la regeneración natural de la masa, un buen estado titosanitario y 
la utilización de la especie de mayor crecimiento compatible con la estabili
dad del medio. 

Este concepto de productividad trata de unificar los factores de diver
sa índole (ecológicos y humanos) que inciden, en un momento dado, sobre 

e l ecosistema forestal y que dan Jugar a producciones variables en distintas 

estaciones y con distintas especies. De esta forma se convierte en un índice 
de síntesis, capaz de ser utilizado para establecer comparaciones entre dife

rentes áreas forestales. 

Para cuantificar la productividad potencial, la metodología empleada 

utiliza como base el índice climático de Paterson (1956), modificado en fun
ción de la presencia de distintos sustratos litológicos, capaces de generar 

suelos con diferentes característi.cas, de forma que permitan alcanzar altas 
producciones de las masas arbóreas instaladas o, por el contrario, las limi 

ten. 

La influencia del sustrato Litológico en la productividad se pone de 

manifiesto mediante el establecimiento de una clasificación de litofacies, 
con arreglo a las características productivas de los suelos a los que dan lugar. 

Dicha clasifi cación consiste en asignar cada unidad litológica a una clase 

litológica isoproductiva, que premia o penaliza, según la apl icación de unos 
coeficientes, el valor de la productividad climática an teriormente calculado 

mediante el índice de Paterson. 

El resultado final conduce a una clasificación de la Productividad 

Potencial Forestal de acuerdo con los intervalos que figuran en la leyenda 
del mapa, que se corresponden con las denominaciones y localizaciones 

siguientes: 

Clase 1: Tierras que no tienen limitaciones para el crecimiento de bos

ques productivos: 

Esta clase tiene una considerable representación en el territorio penin

sular. Sus localizaciones más importantes aparecen formando áreas de gran 
extensión repartidas por toda la cornisa Cantábrica y Galicia. En manchas 

algo más dispersas, continúa por los Pirineos y el tercio este de Cataluña. 

17.30 
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Todas estas manifestaciones corresponden a áreas con una productividad c li 

mática alta. 
No obstante, su extensión es mayor que la correspondiente a la misma 

clase climática debido a la presencia dispersa de sustratos litológicos favo
rables o muy favorables. De este modo, se localizan muy frecuentemente 

manchas lineares próximas a algunos cursos fluviales de cierta importancia. 

Por último, destaca una presencia relativamente importante en 

Andalucía occidental, con una densidad apreciable en el noroeste de Huelva. 
En los territorios insulares de Baleares y Canarias, la representación es 

mínima y siempre debida a sustratos litológicos muy favorables. 

Clase 11: Tierras que tienen limitaciones débiles para el crecimiento 

de bosques productivos. 

Mantiene una aceptable representación en el territorio peninsular, bor

deando, en la mayoría de los casos, la clase I, dentro del ámbito de la clase 
climática correspondiente. En conjunto, forma recintos de amplia extensión 

en las laderas montañosas del Macizo Galaico, cordillera Cantábrica, áreas 
prepirenaicas y sierras catalanas. También destacan amplias zonas en el 

Sistema Central , con prolongaciones en las sien as extremeñas y en Sierra 

Morena, así como en las sierras gaditanas y en la Penibética. 

Como en la clase an terior, también aquí un sustrato litológico favora

ble da Jugar a manchas lineares a Jo largo de cursos de ríos importantes. En 
las islas Baleares, la representación es escasa y ocupa solo algunos rec intos 

en e l norte y oeste de la isla de Mallorca. En las Canarias, la presencia rela
tiva es alta con una ocupación importante en las islas occidentales. 

Clase lll: Tierras que tienen limitaciones moderadas para e l creci

miento de bosques productivos: 

Esta clase, muy representada en todo el territorio peninsular, se repar

te ampliamente ocupando de forma bastante fragmentada las áreas corres

pondientes a la misma clase climática. Las mayores densidades se sittían en 
los bordes de las cuencas del Duero y Ebro. en el centro y sur de 

Extremadura, en las laderas meridiona.Ies del Sistema Central , en Sierra 
Morena, cordillera Penibética y Sistema Ibérico. En las islas Baleares ocupa 

más de la mitad del territorio, centrándose en las islas de Mallorca y 
Menorca. En las Canarias, su representación relativa es también elevada, 

ocupando áreas en las laderas montañosas de las islas occidentales, con una 

mínima representación en las cotas mas altas de Fuerteventura. 

Clase IV: Tierras que tienen lim.itaciones moderadamente graves para 

el crecimiento de bosques productivos: 
Esta y la siguiente son las clases que ocupan mayor extensión en todo 

el territorio peninsular. Como en la clase anterior, con la que generalmente 

.. 

• 

~ 

, 
~ 

limita, su presencia se corresponde con áreas fragmentadas de la misma 

clase climática y ocupa territorios próximos a la periferia de las cuencas del 

Duero y Ebro, así como las laderas septentrionales del Sistema Central. 

Su presencia también es notable en el Sistema Ibérico y en la mirad 
sur de Andalucía, donde, generalmente, se corresponde con sustratos litoló

gicos desfavorables. En las islas Baleares. está bien representada en 
Mallorca e Ibiza. En las Canarias, cuya representación relativa es aceptable, 

aparece junto a las áreas de la clase anterior y en pequeñas áreas de 
Lanzarote. 

Clase V: Tierras que tienen limitaciones graves para el crecimiento de 
bosques productivos: 

Es la clase más representada en todo el territorio. Abarca extensas 
zonas en el área central de las cuencas del Duero y Ebro, en la submeseta 

meridional, en Andalucía oriental y en la región murciana. 

En conjunto, las representaciones de esta clase se corresponden con 

superficies pertenecientes a áreas de productividad climática superiores en 
una o dos clases, pero penalizadas por la presencia de sustratos litológicos 

desfavorables. En las Baleares tiene una presencia muy pequeña, al sur de 

Mallorca y Formentera, consecuencia de sustratos litológicos desfavorables. 
En el caso de las Canarias, la representación es apreciable en laderas bajas, 

coincidiendo con la c lase de productividad climática correspondiente. 

Clase VI: Tierras que tienen limitaciones muy graves para e l creci
miento de bosques productivos: 

Esta clase presenta una distribución muy escasa. Su presencia más 
abundante se corresponde con e l sudeste peninsular, dentro de las áreas pro

pias de la misma clase climática. Sustratos litológicos muy desfavorables 

propician, adem<ís, la aparición de manchas dispersas en el .centro de las 
cuencas del Duero y Ebro, sur de Castilla-La Mancha y centro de la 

Comunidad Valenciana. En las islas Canarias ocupa zonas de apreciable 
extensión, fundamentalmente localizadas en las islas orientales. 

Clase VII: Tierras con limitaciones suficientemente graves como para 
impedir el crecimiento de bosques productivos. 

Su representación, muy escasa y dispersa por todo e l territorio, 
corresponde a manifestaciones climáticas localizadas en cotas bajas del 

sudeste peninsular. A estas zonas hay que añadir, por una parte, las áreas 
ocupadas por pantanos, embalses ymarismas (zonas semiencharcadas) y 
por otra, las áreas de alta montaña. En Canarias, ocupa una parte impor
tante de territorio de las is las orientales, consecuencia de las condiciones 

climáticas existentes. 



CORTAS DE MADERA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio del quinquenio 91-95 (En %) 

D < 0,1 

o o.• - 0.5 

o o.6 - •.o 

b2iJ 1,1 - 5,0 

5,1 - 10,0 

10,1 - 20.0 

> 20 

¿; 
j) 

CORTAS DE MADERA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio del quinquenio 91-95 (En %) 

o < 0.1 

D o .• -0.5 

o 0.6-1.0 

0 '·'- 5.0 

5,1 - 10,0 

10,1- 20,0 

> 20 

¿; 
j) 

PRODUCCIÓN RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio del quinquenio 93-97. (En %) 

D < 1 

D 1,01 - 3,00 

D 3,.01 - 6,00 

D 6,01 - 9,00 

D 15,01 - 18,00 

D 27,39 

D Sin producción 

¿; 
j) 

PRODUCCIÓN DE PIÑÓN CON CÁSCARA 

RESPECTO Al TOTAL NACIONAl 

Medio del quinquenio 93-97. (En %) 

D < 1,00 

D 1,01 - 6,00 

D 6,01 - 18,00 

22,01 - 36,00 

D Sin prodvcción 

¿; 
j) 

ESCALA 1:10.000.000 

FuoH~te de informoócSft: 1-MPA. 1996 

ESCAlA 1:10.000.000 

fuente de informo<.ión: MAPA 1996 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de información: MAlA. 1993-1997 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fvonle de informoción: MN'A. 1993-1997 

o 

o .. 

1 

PRODUCCIÓN DE CORCHO 

o .. 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Miles de tooelodos 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 

PRODUCCIÓN DE PIÑÓN DE 
PINUS PINEA 

o 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
Miles de tonelodos 

1975 1980 1985 1990 1995 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

CORTAS DE MADERA RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del quinquenio 91- 95 (En %) 

o < 0.1 

D o.t-0.5 

o 0.6 - •.o 
o .. 1-5,0 

5,1 - 10,0 

10,1 - 20,0 

¿; 
j) 

APROVECHAMIENTO DEL MONTE 

o 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuento de informoó6n: MIV>A. 1996 

EVOLUCIÓN DE LAS CORTAS DE MADERA 
POR ESPECIES 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CORTAS DE 
MADERA POR ESPECIES. (En %) 

Medio del quinquenio 91- 95 (En %) 

Mil., de m, 

c.on cortczo 

16.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4,000 

2.000 

o 
1991 1992 

Fuente de informoción: MAPA, 1996 

1993 

PRODUCCIÓN RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio del quinquenio 93-97. (En %) 

D < 1.00 

D ~.01 - 16,00 

D 20,01 - 24.00 

CJ 55,12 

D Sin prodocción 

1994 

¿; 
j) 

PRODUCCIÓN EN MONTANERA Y 

FRUTOS RECOGIDOS RESPECTO 

AL TOTAL NACIONAL 

Medio del quinquenio 93-97 (En %) 

D < 1,00 

D 1,01 - s.oo 

D S,Ot - 10,00 

20,00 - 31,00 

D Sin ptoducócSn 

¿; 
j) 

1995 

LíJ ConiftfOS 

1 frondosos 

1 T01ot 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fueme de informoción: IMPA. 1993-1997 

ESCALA 1:10.000.000 

Fuente de informoción: MAJIA. 1998 

PRODUCCIÓN DE RESINA 

o 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
Miles de tonelodos 

45 45 
40 40 

35 35 
30 30 
25 25 
20 20 
IS IS 
10 10 
S S 
o o 

1970 1975 1980 198S 1990 1995 

PRODUCCIÓN DE BELLOTA 

o 
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Miles de tooelodos 

600 ,.----------,- 600 
550 550 
500 500 
450 4SO 
400 400 
350 350 
300 300 

250 250 
200 200 
ISO 150 
100 tOO 
so 50 
o o 

1975 1980 1985 1990 1995 
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ESCALA 1:7.000.000 

Fu.nte de información: Selvicio de Motoriot Gen4ti<o (DGCN) 

1 

1 

ESCALA 1:7.000.000 

fuente de informoción1 SeMcio de Moieriol Genético (DGCN) 

1 

SUPERFICIE REPOBLADA RESPECTO 

Al TOTAL NACIONAL 

Medio de l sexenio 

D < 1,00 

D t,Ot - 2,00 

D 2,0t - 3,00 

D 3,01 - 5,00 

D 5,0t - 7,00 

13,47 

Tolol Nocional: 97.403 ho 

ESCALA 1:7.000.000 

Fu~nto do infOtmoc:ión: MAPA 1992 ... 1997 

1 

o~/0 

17.32 
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MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN Y REPOBLACIONES 

REGIONES DE PROCEDENC DE 
PJNUS PINAS ER AIT 

~ 48 

0.7 
p.., 

• 

REGIONES DE PROCEDENCIA 
l. Noroeste 

1 a Litoral 
1 b Interior 

2. Sir.rrn de Tcleno 
3. Sierra de Oña 
4. Sierra de Gata-Las Ji urdes 
5. Bajo Tiétar 
6. Sierra de Gredos 
7. Sierra de Guadarrama 
8. Meseta castellana 
9. Montaoias de Soria-Burgos 

1 O. S. Ibérico central 
11. Páramos de Molina 
12. Serranía de Cuenca 
13. Albarmcin 

14. Maestrazgo 
15. Sierra de Espadán 
16. Levante 
17. Sierras de Segura-A lcaraz 
18. Moratalla 
19. Sierras de Almijam-Ncvada 
20. Sierra Benneja 
PROCEDENCIA DE ÁREA RESTRINGIDA 
A. Benicasim 
O. Sierra de J>radcll 
C. Litoral catalán 
D. La Safor 
E. Fucncal icnte 
F. Sierra de Oria 
G. Serranía de Ronda 

La utilización del material forestal de reproducción (semillas y plantas) de calidad gené
tica adecuada es un aspecto fundamental previo a la repoblación forestal. Por ello. se 
debe elegir la procedencia del material mús acorde con las características ecológicas de 
In zona a repoblar y con los objetivos de la repoblación. Las regiones de procedencia. 
deli mitadas y caracterizadas para las principales especies forestales más empleadas en la 
reforestación, agrupan las poblaciones naturales según las características ecológicas. La 
elección del material de reproducción se hace a pan ir de la información ecológica, feno
típica y genética obtenida de cada región de procedencia. 
El material forestal de reproducción que se obtenga de cada región. conforme se expre
sa en la legislación sobre su con1Crciali?.ación, podr:\ ser de diferentes categorías: identi
ficado. seleccionado. cualificado o controlado. Estas categorías dependen del nivel de 
selección realizado en los diferentes tipos de ""'terí:>les de base. de dónde proceden y 
qué son: l\oentes semi lleras -montes de origen conocido-; masas y rodales selectos: hueo·
tos semilleros: progenitores de familia y clones. Los Cut:ilogos nacionulcs de on:ttcria
lcs base agnopan el conjunto de estos tipos de materiales para cada especie forestal y 
faci litan una información completa y muy útil para el usuario sobre montes o rodales 
seleccionados por su origen conocido. por su c:opacidad fenotípica y ecológica. o planta
ciones instaladas con el fin de producir semillas de calidad. 

Las regiones de procedencia están dclirni1adas y cnrac1cri?Á1das para las siguientes espe
cies: tlhies a/ha (:tbcto). A bies pinsapo (pinsapo), Fagus sy/vática (haya). Pin11s ctuw
riensis (pino canario). Pinus halepensi ... (pino carrasco). Pinus nigrll Sal:manii (pino sal
gareño), Pinus pi nas ter (pino negra!). Pinus piuea (pino piñonero), Pinus syh·estris (pino 
albar). Pinus tmcinllUt (pino negro), Quercus cauariensis (quejigo andnluz). Quercus 
faginea (quejigo). Quercus lwmilis (roble pubescente), Quercus ilex (encina). Quercus 
pe11-et1 (roble albar), Que1~·us pyreuaica (melojo), Quem1s robur (roble común) y 
Quercus suber (alcornoque). 

Como ejemplo. en el mapa se han elegido las regiones de procedencia para el Piuu.< 
piuaster AIT. 

Actualmcme cs1án aprobados los Cau\logos Nacionales de: Pinw.· sylveslri~· y Phws 
nigra (BOE n• 240,7-X-99); Quem1.1' petrea, Quercus robur y Que1t:t/S rubra ((OOE n" 
8 ,9-1-99), y Fagus syl•·atica (BOE n• 305. 22-X II-99). 

REG IONES I'A RA LA IDENTIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL MATERIAL 
FORESTAL DE ltEI'IW DUCCIÓ:'< (IHUS). 

l. Galicia litoral 26. Serranía de Cuenca 
2. Montañas y mcsclllS inteñorcs de Galicia 
• ,_ Litoral astur-cántabro 
4. Vcnientc septentrional cantábrica 
S. Vcnientc meridional cantábrica Lomas 

de la Maragatería 
6. Litoral vasco 
7. Montes vasco-navarros 
8. Pirineo axial 
9. Prepirineo 

10. Litoral catalán 
11. Orla s~ptentrional de la Depresión 

del Ebro 
12. Depresión del Ebro 
13. Orla meridional de la Depresión del 

Ebro 
14. La Rioja 
15. Sistema Ibérico septentrional-Macizo 

del Moncayo 
16. Páramos del Duero-Fosa de Alma:<án 
17. Tierras del Pan y del Vino 
18. Socrra de Gata 
19. Sierra de Grcdos 
20. Sierras de Guadarrama-Ayllón 
21. Alcarrias 

22. Sierra de Albarmcin 
23. Sistema Ibérico oriental 
24. Litoral levantino 
25. Sistema Ibérico meridional 

27. 
28. 
29. 
30. 
3 1. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

42. 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

49. 
50. 
51. 
52. 

Campo de Criptana 
Cucncu de Madrid 
Montes de Toledo 
Tajo-Campo Ar:oi\udo 
Guadiana-Tierm de Barros 
Campo de Calatrava 
La Mancha 
Campo de Monticl 
Sierras de Cazarla y Segura 
Cordillcm Subbética murciana 
Litoral murciano 
Litoral sud-oriental andaluz 
Sierras Nevada-Filabres 
Cordillc.-a Subbética granadina 
Orla merid ional de lu Dcprc'Sión 
del Guadalqu ivir 
Scrr~mia de Ronda 
Litoral meridional andaluz 
Depresión del Guadalquivir 

Sierra Morena mcridion:ll 
Sierra Morcn:l septentrional 
Pitiusas 
Islas de Mallorca, Menorca. 
Conills )' Cabrera 
Canarias occidentales 
Conarias orientales 
Ceuta 
MeJi lla 

Para asignar a cada lote de material forestal de reproducción una referencia geográfica 
con unas particulares camctcrísticas ecológicas. así como para realizar las recomendo· 
cioncs de uso del material en un ámbito geográfico amplio. se han definido 52 Regiones 
pa ra la Jdentilicución y Ulílizacíón del m:oterial rorcsta l de reproducción (RI US). 
De este modo. se ha obh.:nido una división del territorio en zonas ecológicamente homo
géncns. donde el mntcrial de reproducción presenta un crecimiento y adaptación !)Ímila
res. al tiempo que sirve paro aquellas especies secundarias en las que no se han dcrinido 
regiones de procedencia. La homologación ecológica de cada región de procedencia con 
cado RI U pem1itirá conocer la amplitud de utilización de los materiales forestales de 
reproducción de una región de proccdcnci:1. a.si como recomendar In fuente de semilla 
adecuada tanto dentro corno fuera del área nmur::tl de l:l especie. 

EVOLUCIÓN DE LAS REPOBLACIONES 

MilO$ do ho 

140 

120 

tOO 

80 

60 

40 

20 

o 
1992 1993 1994 1995 t996 t997 

Repoblociones protodo-fot 

• T otol repobloóooes 

flte.poblociones ptodvctoros 

DISTRIBUCIÓN DE LAS REPOBLACIONES 
Medio del sexenio 92-97. (En %) 

67,2 % 

32.8% 

~ Repoblaciones pc-odudoros 

fuenle do infonnocióm Olrocción Genetol de ConservociÓn de lo Naturaleza 



• • 
DISTRIBUCION DEL NUMERO DE 

BUQUES SEGÚN TIPOS 
(En %) 

72,9% 

8,1 % 

11,6 % 

Total nocional: 18.519 buques 

' 

0,2 % 

2,7 % 

4,5 % 

DISTRIBUCION DE LA POTENCIA 
TOTAL SEGÚN TIPOS DE BUQUES 

_( En %) 

27,3 % 

14,3 % 

17,5 % 

8,2 % 

20,1% 

Total nocional: 1.372.376 kW 

Fuente de infOfTI"'odón: MAPA. 1999 

DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE TRB 
SEGÚN TIPOS DE BUQUES 

(En %) 

17,6 % 

7,5% 

9,4 % 13,0 % 

27,0 % 

Total nocional: 409.061,09 TRB 

TIPOS DE BUQUE 

C> Artesanales 

{>- Arrastreros 

(:::::> Artes fi jos 

(:::::> Cerqueras con jareta 

~ Artes de arrostre móviles 

~ Floto atunero 

Toneladas de Registro Bruto (TRB).- Las TRB, que miden 
el arqueo de un buque, determinan la capacidad en volumen 
del mismo y se utilizan como medida de comparación con 
otros buques similares. Las TRB son equivalentes a toneladas 
de capacidad de 2,83 m3 (cien pies cúbicos). 

Eslora.- Es la distancia entre dos planos transversales al buque 
que lo limitan en sus extremos más salientes de proa y popa. 

NÚMERO DE 

8.400 

¡-....._- - - - - - - - - - - 2.500 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de infotmoción: MN>A, 1999 

{>- ArtesonoJes 

~ ROtto do bvquos 

ESCAlA 1:10.000.000 

Fuento do ,nformoción: MAPA. 1999 
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FLOTA PESQUERA 

' DISTRIBUCION DE LA FLOTA PESQUERA 
POR INTERVALOS DE ESLORA 

(En %) 
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o 10 20 30 40 5o 60 ro oo % 100 
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BUQUES 
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. 
METROS DE ESLORA 
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EVOLUCIÓN DE LA FLOTA PESQUERA 

TRB 
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ESCAlA 1:10.000.000 

Fuente de informo06n: MAPA. 1999 
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SOCIEDADES MIXTAS 

... 
.. ... 

NÚMERO DE BARCOS 

.. 1 barco 

SOCIEDADES MIXTAS RESPECTO 

AL TOTAL MUNDIAL {En %) 

ctiZil 5 barcos 

Sociedades mixtos: Sociedode$ 
pesqueros. en tnrcerO$ porses, 

con copitol espoi'lol, a los que 

se aportan barcos espor'loles. 

ESCAlA 1:120.000.000 

D 
D 
D 

< 1,00 

1,01 - 5,00 

5,01 - 10,00 

10,01 - 15,00 

27,45 

Fuonto de información: MAPA. 1999 T otol mundial: 153 sociedades 

Puerto pesquero 

• Puerto pesquero y lonja 

• Puerto pesquero y punto de primero vento 

Total puertos pesqueros: 280 

Totallonjas y puntos de primera venta: 174 

ESCAlA 1:5.000.000 

Fuente do informoción: MAPA 1999 

1 

1 
1 

1 

1 1 / o 

17.34 

DESPLIEGUE DE LA FLOTA PESQUERA 

o 

9.033 

•• 
• 

• 

Francia, Reino Unido e Irlanda 

• 
Contóbfico y noroeste 

Potuguol 

/ 

e .<;/o ,9 
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Canarios 

' O CE'AJ\0 

Atunerc:is congeladores 

~~~,,ol':r~o.:stre~o~ congeladores del Allóntico 

~· 
--

•,. 

,. ... ,.~ ...... ...... " ,... -:r ..,_ 

DEPLIEGUE DE LA FLOTA ESPAÑOLA EN 

NÚMERO DE TRB' 

80.000 
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40.000 

20.000 
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1.200 

'TRB: T onelados de Registro Bruto 

•A 

' DISTRIBUCION DE LAS AGUAS ESPAI'\IOLAS 

Zona Económico Exclusivo (ZEE)__.---~ 
y mor territorial 

Golfo de 
Códiz 

Canarios 

Cantábrico 

Aguas interiores 

Zona de Protección Pesquero 

en el Meditarróneo {ZPPM) 

Total aguas esponolos: 864.003 km' 

Andolucla Galicio .-...----..:_ 

llles Baleors 

Total aguas interiores: 14.796 km' 

Total ZEE + mor territorial : 645.966 km' 

CALADEROS 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS CAPTURAS 
TOTALES POR GRUPO DE ESPECIE 

Medio del bienio 96 - 97. (En %) 

86,51ro 

Totol nocionol: 1.130.687,1 lonelodos 

PECES 

C> ltodobolo 

(D::> ~.,._, 

10,21ro 

• 
DISTRIBUCION DE LOS DESEMBARCOS 

SEGÚN CONSERVACIÓN 
Medio del bienio 96 - 97. (En %) 

67,21ro 

Totol nocional: 1.035.052,6 tonelodos 

3•00 

C>- f,eKO 

(>- Congelodo 

~ 5olodo 

0.8 " 

ra Ootodo 
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.--.-=:- - - - - - -

.. Otros 
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TROS DE ACUICULTU 
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• de ~' MAl'/\. 1998 

Algas 

Ctuslóceos 

Poces 

DESEMBARCOS SEGÚN CONSERVACIÓN 
Y GRUPOS DE ESPECIE 

Medio del bienio 96 - 97. (En %) 

269.765,7 

ACUICULTURA MARINA. DISTRIBUCIÓN DE 
, 

LA PRODUCCION TOTAL POR 
GRUPOS DE ESPECIES 

Medio del bienio 96 - 97. (En %) 

96,1, 

Totolnodonol: 273.926 tonelod01 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
EN ACUICULTURA CONTINENTAL 

(En %) 

98,6 " 

Totol nociono1: 29.529 tooolodos 
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ESCAlA 1:10.000.000 

Fvonto do info«T~oc;ión: MAPA. 1999 

Un arrecife arti ficial es un conjunto 
de elementos, constitu ido por mate· 

riales inertes y formas variables, 
que se distribuyen sobre una super

fi cie delimitada del lecho marino 
con objetO de proteger, regenerar y 
desarrollar poblaciones de especies 

de interés pesquero. 

RESERVAS MARIWI.s--'-'1 

Las reservas marinas son zonas 
v..--....._rv...., delimitadas cuya finalidad es prote-

ADMINISl:RACIÓN GESTORA 

• General del fstodo 

• Cc>mvnidod AI.J16nomo 

o Mixto 

ESCALA 1:10.000.000 

fuente de infotmocicSn: MAPA. 1999 

1 . San Juan de Gaztelugatxe 

2. Isla de Albarán 

3. Cabo de Gata·Níjar 

4. Cabo de Palos·lslas Hormigas 

5 . Isla Plana o Nueva Tabarca 

6. San Antonio (Cap de Sant Antoni) 

7. Islas Columbretes (llles Columbretes) 

8. Freus de Ibiza y de Formentera 

___ ... 
49 
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isla Graciosa 

17.36 
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27 
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23 
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' 

ger los ecosistemas marinos con 
características ecológicas di feren
ciadas y que presentan un especial 
interés para la protección y regene
ración de los recursos pesqueros y 

en cuyo· ámbito se restringe o prohi
~,t 

be la actividad pesquera, pudiéndo-
se establecer limitaciones sobre 

cualquier otra actividad que pueda 
alterar su desarrollo ecológico. 

• 3 

5 

9 .' S' Arenal-Cap Regona 

10. Norte de Menorca 

11 . Masía Blanca 

12. Cap Negre 

.7 
6 8~ 

13. Islas Medas (llles Medes) 

.JO 
p 

14. Cabo de Creus (Cap de Creus) 

15. Isla Graciosa 

16. la Restinga·Mar de las Calmas 

23 
A -14 
A 

128 

• 97 
A 

108 
A 

73 
A 

161 

140 

97 

.JO 

--------¡ 5 
ACI. 

173 

/47 240 
~ 

85(\ 115 

\~) A 
Roque del cst 
89 
A 

105 

.629 

A 

' ZONAS DE PROTECCION Y DESARROLLO 

l . Buslio 

2. Uanes 

3. Cudillero 1 y 11 

4. Santa Ana 

5. Cabo de San Agustín Novio 11 

6. Cabo de San Agustín 

7. Tapio de Casariego 

8. Isla Cristina 

9. El Rompido 11 

1 O. Sonlúcor de Borro medo 1, 11 y 111 

l l . Conil de lo Frontero 1, 11 y 111 

12. Barbote 

13. Punto de Baños 

14. Torremoli nos 

l 5. V élez·Móloga 

16. Torrox 

17. Roquetas de Mar 

18. Cabo de Gato 1 y 11 

19. Mojócor 

20. Cabo Cope y Refuerzo del Cabo 

Cope 

21. Mazarrón 

22. Portús· lslo de los Palomos 

Llansá 

13 

" 

Rosas 

DE LOS RECURSOS MARINOS 

23. Cabo de Palos y Cabo de 

Palos (Mar Menor) 

24. Torrevieja 1 y 11 

25. Guarda mar del Segura 

26. Santa Polo 

27. Isla de Nueva Taba reo 1 y 11 

28. El (empello 

29. Villajoyosa/la Vilo Joiosa 1 
30. Benidorm 1, 11 y 111 

31 . Islote de Ben idorm 

32. Altea 1 y 11 

33. Calpe/Calp 1 y 11 

34. Moraira 1 

35. Cap de San! Antoni 

36. Oliva 

37. Gandia 1 

38. Cullera 

39. El Perellonet 

40. Valencia sur 

41. Valencia norte 

42. Sagunto/Sagunt 

43. Moncofa 

44. Burriana 1 

59 
F 

90 
F 

94 
p 

Cadaques 
122 .,.. Co. 

.:: blctss Mnssina 

58 
F 

81 
F 

1 120 
F 

45. Benicasim/Benicóssim 
46. Cebones 1 y 11 

47. Vinares 1 y 11 
48. Delta de I'Ebre 

49. Calafelll y 11 
50. Vilanova i la Geltrú 

51 . Maresme 
52. Masnou 

53. Uoret de Mar 
54. Pos del Congó 

55. So Riera/Begur 
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