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1. JUSTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Según los datos del Sistema Integrado de Gestión de Incendios Forestales de la 

Generalitat Valenciana, en el periodo 2007-2016, el 72% de los incendios forestales 

que tuvieron lugar fueron debidos a causas antropogénicas, siendo una de las más 

relevantes las derivadas de la quema agrícola (21,6%). 

Desde la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales, resulta prioritario 

trabajar en el fortalecimiento de medidas de prevención y en la priorización de la 

actuación directa sobre las causas que ocasionan los incendios forestales. 

Es por ello, que en el marco de la Estrategia Valenciana de Prevención de Incendios 

Forestales y Adaptación al Cambio Climático (2017-2020), la Dirección General de 

Prevención de Incendios Forestales decide poner en marcha una campaña de 

sensibilización dirigida al sector agrario y forestal con el objetivo de informar y 

concienciar respecto de la necesidad de prevenir los incendios forestales que tienen su 

origen en la utilización del fuego como herramienta tradicional de gestión agraria. 

1.1. Objetivos 

La campaña de comunicación se diseñó con el objetivo principal de propiciar 

oportunidades de encuentro y discusión, para favorecer el diálogo entre los actores del 

sector agrario y forestal, de forma que conjuntamente fueran capaces de diseñar 

escenarios de futuro que contemplaran alternativas consensuadas a la quema de 

restos de poda agrícolas. 
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Así pues, para alcanzar ese objetivo principal, la campaña se planteó con una triple 

voluntad:  

 En primer lugar, la de dar a conocer por parte de la Dirección General de 

Prevención de Incendios Forestales, las Líneas Estratégicas en materia de 

prevención de incendios forestales. 

 En segundo lugar, la de propiciar el encuentro y el diálogo entre los distintos 

agentes vinculados al sector agrícola y forestal, que tendrán que asumir y 

protagonizar los nuevos marcos normativos. 

 Y por último, la de recoger las aportaciones, inquietudes y experiencias que 

permitieran aglutinar todas las sensibilidades y percepciones sobre la 

valorización de los restos de poda agrícola-forestal. 

Al mismo tiempo, el proceso pretendía resaltar algunas de las medidas existentes que 

pueden facilitar alternativas viables a la quema de restos de poda agrícola y forestal, 

así como evidenciar algunas de las experiencias de éxito en el campo de la valorización 

de este recurso que hoy en día es considerado y gestionado en muchos puntos del 

territorio valenciano como residuo, pero que puede generar nuevas oportunidades de 

actividad basadas en los principios de la Economía Circular. 

1.2. Actores convocados 

La convocatoria de la campaña trató de concentrar a todos los actores relevantes en 

materia de gestión agrícola y forestal de la Comunitat Valenciana (Anexo I): 

 Principales actores del sector agrario y forestal: agricultores, sindicatos agrícolas, 

cooperativas, federaciones, consells agraris, colectivos que fomentan prácticas 

agrícolas sostenibles, asociaciones y federaciones forestales, etc. 

 Organismos dependientes de la administración pública valenciana relacionados 

directamente con el sector agrario y la prevención de incendios forestales. 
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1.3. Diseño de la campaña 

El proceso planteado partió de la premisa de que toda decisión participada y 

consensuada por los diferentes actores de un territorio concreto, es una garantía de 

éxito a la hora de poner en marcha cualquier iniciativa. 

Es por ello, que se diseñó un proceso de diálogo a lo largo de todo el territorio 

valenciano con un total de 18 sesiones/talleres, a celebrar en zonas estratégicas: 

 3 sesiones informativas, una por provincia, en las en las que se facilitó toda la 

información necesaria sobre el proceso. 

 12 sesiones participativas con el fin de entablar diálogos colaborativos. 

 3 sesiones de retorno de información, también una por provincia, en las que se 

trasladaron los resultados de las sesiones participativas. 
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La selección de los municipios para la realización de las sesiones participativas 

obedeció a una serie de criterios objetivos: 

 Frecuencia  de incendios (número total / intencionados / 

derivados de quema agrícola). 

 Accesibilidad. 

 Distribución territorial. 

 Carácter agrícola del municipio.  

 Relevancia de la superficie de la interfaz agrícola-forestal. 

Para asegurar la efectividad de la convocatoria, durante todo el proceso se mantuvo 

un contacto constante con todos los actores implicados vía correo electrónico, y cuya 

base de datos generada para el proceso en concreto asciende a un total de 911 

direcciones.  

Estas comunicaciones, facilitaron la distribución de todos los documentos generados, 

notificaciones sobre recordatorios de fechas y eventos, etc. Además, la misma 

dirección de correo electrónico de comunicación se habilitó para el envío y recepción 

de propuestas por parte de actores que no pudieron participar presencialmente en las 

sesiones, así como aquello/as que deseaban ampliar sus aportaciones durante el 

periodo establecido para ello.  
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2. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

2.1. Sesiones Informativas 

El inicio de la campaña se desarrolló con las sesiones informativas. Estas sesiones 

tuvieron lugar en los municipios de Betxí (Castellón), Almoradí (Alicante), y Alzira 

(Valencia) los días 17, 18 y 24 de abril, respectivamente, y en las cuales participaron un 

total de 58 actores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de estas sesiones era dar a conocer la campaña de comunicación-

concienciación que daba inicio, las Líneas Estratégicas de Prevención de Incendios 

Forestales y Adaptación al Cambio Climático (2017-2020), así como todas aquellas 

iniciativas que desde la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales y 

otros organismos públicos se estaban poniendo en marcha y podían facilitar la 

implantación de las medidas previstas en las líneas estratégicas de prevención de 

incendios forestales para la interfaz agrícola-forestal. 

Además, estas sesiones sirvieron para comunicar el calendario de jornadas 

participativas, y la metodología a seguir en las mismas. 
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2.2. Sesiones Participativas 

Tras la celebración de las tres sesiones informativas, se dio inicio a las sesiones 

propiamente participativas. En total, se realizaron 12 sesiones participativas, tres en la 

provincia de Castellón, seis en la provincia de Valencia, y 3 en la provincia de Alicante. 

El número de participantes de las mismas totalizó un total de 188 personas. 

PROVINCIA MUNICIPIO FECHA 

Castellón  

L’Alcora 26/04/2018 

Jérica 03/05/2018 

Xert 15/05/2018 

 

Valencia 

Riba-roja de Túria 02/05/2018 

Villalonga 08/05/2018 

Caudete de las Fuentes 09/05/2018 

Carlet 16/05/2018 

Chelva 22/05/2018 

Quatretonda 23/05/2018 

 

Alicante 

Xaló 10/05/2018 

Callosa d’en Sarrià 17/05/2018 

Elx 24/05/2018 

 
La herramienta metodológica utilizada para el desarrollo de las sesiones participativas 

fue la dinámica del World Café. Este tipo de herramientas se engloba dentro de las 

metodologías denominadas Metodologías Apreciativas. Éstas plantean un enfoque 

positivo y posibilista, con la finalidad de generar procesos de diálogo con el objetivo de 

conseguir consensos, facilitar la toma de decisiones y reformular las relaciones. Estas 

herramientas se articulan a través de los siguientes elementos: 

 Participación: incorporando a todos los actores, generando de esta forma un 

compromiso firme, tanto en el proceso como en el resultado. 

 Apreciación: máximo reconocimiento de las capacidades, fortalezas y 

potencialidades de todos los participantes. 

 Generación: de colaboración, compromiso, creatividad, diálogo, toma de 

decisiones, consenso, etc. 
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La metodología del World Café escogida para el desarrollo de las sesiones, se basa en 

los siguientes principios, que se siguieron con rigurosidad a la hora de diseñar, 

preparar y llevar a cabo los encuentros: 

1. Establecer el contexto. 

2. Recrear un espacio agradable. 

3. Identificar preguntes poderosas. 

4. Motivar la contribución de todos. 

5. Conectar las diferentes perspectivas. 

6. Escuchar juntos y anotar patrones. 

7. Recoger y compartir descubrimientos colectivos. 

Las doce sesiones dieron inicio con una breve contextualización de la campaña y un 

resumen detallado de la información facilitada durante las sesiones informativas. Una 

vez trasladada esta información a aquellos asistentes que no pudieron asistir 

previamente a las jornadas informativas, se plantearon de forma secuencial las 

cuestiones que articularían la conversación entre los diferentes asistentes. Así pues, la 

conversación de las sesiones participativas se entabló en torno a las siguientes 

preguntas relevantes: 

 ¿Qué alternativa/destino deseas para el residuo agrario/forestal? 

 ¿Quiénes y qué recursos deben posibilitar ese uso? 
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MAPA DE ACTORES ASISTENTES A LAS SESIONES PARTICIPATIVAS 

SECTOR AGRARIO 

- Técnicos de cooperativas agrarias y 
agroalimentarias. 

- Miembros de Consejos Agrarios municipales y 
Comunidades de regantes. 

- Agricultores y cooperativistas. 

- Oficinas Comarcales Agrarias. 

- Sindicatos agrarios. 

- Comité Agricultura Ecológica de la Comunitat 
Valenciana. 

39 

SERVICIOS RELACIONADOS 
DIRECTAMENTE CON LA 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

- Unidad de Prevención de Incendios Forestales. 

- Agentes Medioambientales. 

- Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (Guardas 
rurales, SEPRONA). 

- Bomberos Forestales. 

38 

REPRESENTANTES Y 
TÉCNICOS DE 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

- Representantes políticos municipales. 

- Técnicos municipales. 

- Técnicos de Mancomunidades. 

- Técnicos de la Conselleria de Agricultura, Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

- Consorcios de residuos. 

50 

SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA Y NO 

ORGANIZADA 

- Sociedad civil no organizada. 

- Representantes de asociaciones y voluntariados 
relacionados con el medio natural. 

- Grupos de Acción Local LEADER. 

15 

EMPRESAS Y PROFESIONALES 
RELACIONADOS CON LA 

GESTIÓN DEL MEDIO 

- Empresas y profesionales relacionados con el 
medio natural. 

- Centros educativos vinculados con la gestión del 
medio natural. 

- Iniciativas de promoción de empleo relacionadas 
con la Prevención de Incendios  (EPAMER). 

60 

NOTA: El sumatorio de actores sobrepasa los 188 asistentes, puesto que  algunos de los actores 
participantes en las sesiones se identificaron con más de un colectivo. 

 



 
 
 
 

10 
 

Además de contar con un gran número de personas implicadas durante las sesiones 

participativas, es importante resaltar, tal y como queda reflejado en la tabla anterior, 

que éstas cumplieron con uno de los principales hitos del proceso: contar con una 

participación transversal de actores en el territorio, lo cual permitió aportar una visión 

y una información cualitativa desde diferentes puntos de la realidad. 

Por otra parte, y de forma paralela a las sesiones presenciales, tuvieron lugar otras 

sesiones de trabajo cuyas aportaciones fueron entregadas y remitidas a la 

coordinación técnica, para su incorporación en los resultados del proceso: 

 Especialista en agrocompostaje de la Universidad Miguel Hernández. 

 Técnico responsable estación experimental agraria de Vila-real. 

 Junta Rectora Parque Natural Sierra de Espadán. 

 Consejo Agrario de Xeraco. 

 Brigada Prevención de Incendios de Alcublas. 

 Aportaciones personales (Agricultor Jérica, Concejal Costur, Agente 

Medioambiental Callosa d’en Sarrià). 
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2.3. Sesiones de Retorno de Información 

Tras las doce sesiones participativas, se llevó a cabo la celebración de las tres sesiones 

de retorno de información. Éstas tuvieron lugar en Xàtiva (Valencia), Les Coves de 

Vinromà (Castelló) i Agres (Alicante), los días 1, 5 y 6 de junio, respectivamente, y 

participaron un  total de 90 personas. 
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El discurso de la sesión comenzó recordando el triple objetivo de la campaña, y que 

veíamos al inicio del presente documento: 

1. Comunicar la voluntad de la D.G. de prevención de incendios forestales de dar 

a conocer las líneas estratégicas en materia de prevención de incendios 

forestales. 

2. Propiciar el encuentro y el diálogo entre los distintos agentes en el territorio 

que tendrán que asumir y protagonizar ese nuevo marco normativo. 

3. Recoger aportaciones, inquietudes, y experiencias que permitan aglutinar  

todas  las sensibilidades y  percepciones sobre la valorización de los restos de 

poda agrícola-forestal. 

Tras ello, se expuso el desarrollo del proceso, cuál había sido el balance de 

participación y mapa de actores implicados en el mismo, para finalizar indicando los 

resultados extractados de las doce sesiones participativas y las aportaciones recibidas 

por correo electrónico, además de aquellas que algunos participantes habían hecho 

llegar fruto de las sesiones de trabajo paralelas que habían llevado a cabo previamente 

para abordar los temas tratados por la campaña.  

Todas las aportaciones realizadas durante las sesiones participativas, codificadas según 

sesión, las recibidas por correo electrónico, y las entregadas presencialmente por los 

participantes, pueden ser consultadas en el Anexo II. 
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Una vez finalizada la proyección de resultados, se establecieron tres mesas redondas, 

una por sesión, cuyo discurso también estuvo guiado por las dos preguntas planteadas 

en las sesiones participativas, y a partir de las cuales los miembros de las mesas 

redondas pudieron explicar brevemente las experiencias, actividades y medidas que 

están desarrollando en cada uno de sus ámbitos. 

 
 
 

Mesa redonda Xàtiva (01/06/2018) 

Proyectos y experiencias de agro-compostaje y trituración en el entorno de parajes 
naturales municipales. 

Sergi Pérez Gerente del Consorcio de Residuos V5. 

Raúl Moral 
Catedrático Universidad Área Edafología y Química Agrícola. 
Universidad Miguel Hernández de Elche. 

Pep Carreres 
Concejal de Medio Ambiente, Agricultura y Consumo. Excmo. 
Ayuntamiento de Alzira. 

Francisco Benavent 
Representante de la Unió de Llauradors i Ramaders. Secretari 
comarcal de la Vall d’Albaida. 

José Serra 
Presidente de la Cooperativa de Bicorp, y representante de la 
Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la 
Comunitat Valenciana. 

José Roselló 
Técnico del servicio de Producción Ecológica, Innovación y 
Tecnología. Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Agraria Común. 
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Mesa redonda Les Coves de Vinromà (05/06/2018) 

Beneficios agroambientales de la trituración. 

Alberto García 
Técnico del servicio de Producción Ecológica, Innovación y 
Tecnología. Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Agraria Común. 

Marc Osuna 
Federación Provincial de Agricultores y Ganaderos de 
Castellón, FEPAC-ASAJA. 

Toni García 
Director Territorial de Castellón de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural. 

Carmelo Barreda 
Técnico de la Cooperativa de Les Coves. Federación de 
Cooperativas Agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. 

Pilar Moce Técnica de Medio Ambiente. Excmo. Ayuntamiento de Serra 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

15 
 

 

 
 
 

Mesa redonda Agres (06/06/2018) 

Actuaciones de trituración en la interfaz agrícola-forestal en el entorno de los Parques 
Naturales. 

José Mª Beneyto 
Concejal del área de espacios públicos y naturales. Excmo. 
Ayuntamiento Bocairent. 

Patricia Folgueras 
Concejala de Sostenibilidad. Excmo. Ayuntamiento de 
Ontinyent. 

Ana Limiñana 
Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la 
Comunitat Valenciana. 

José Roselló 
Técnico del servicio de Producción Ecológica, Innovación y 
Tecnología. Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Agraria Común. 

 

La configuración de las mesas redondas estaba pensada para asegurar la 

representatividad territorial y carácter transversal para abordar la temática a tratar. 

Tanto las aportaciones de los participantes en las mismas, así como las aportaciones 

que realizaron durante el turno abierto de palabra los asistentes a estas sesiones de 

retorno, quedan incorporadas en el Anexo III del presente documento.  
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Tras la realización de las dieciocho sesiones presenciales, todos los resultados 

extraídos del proceso, tanto los de las sesiones participativas como los derivados de las 

mesas redondas de las sesiones de retorno de información, fueron remitidos por 

correo electrónico para validación, puntualización y nuevas aportaciones de todos los 

actores convocados, para revisión final e inclusión en el presente documento. 
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3. CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DEL PROCESO POR PARTE DE LA 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Valoración del desarrollo del proceso. 

 El éxito de la campaña se debe, en gran medida, al haber cumplido con rigor la 

agenda propuesta para el proceso participativo.  

o Diseñar la campaña como una propuesta de concertación en clave 

posibilista: la campaña se proyectó con la necesidad de hacer especial 

hincapié en las experiencias de éxito existentes, de modo que el 

planteamiento de cualquier posible restricción fuera acompañado de la 

propuesta de alternativas viables. 

o Relevancia del mapeo de actores: se prestó especial atención en identificar 

y localizar a todos los actores del territorio y prescriptores de proceso, para 

que el resultado tuviera una visión transversal e integradora. 

o Elección de una metodología ágil, abierta y efectiva para el desarrollo de las 

sesiones participativas y la obtención de resultados. 

 Además, se han alcanzado con creces los objetivos exigidos por la campaña: 

o Poner en contacto a los diferentes actores del territorio, no sólo en 

número, sino en heterogeneidad. Además se ha conseguido crear un canal 

efectivo de comunicación. 

o Dar a conocer líneas estratégicas en materia de prevención de incendios 

forestales diseñadas por la Dirección General de Prevención de Incendios 

Forestales. 

o Recoger las aportaciones, opiniones y experiencias, y aglutinar las 

diferentes percepciones sobre la valorización de los restos de poda agrícola-

forestal. 

Conclusiones a partir de las aportaciones de los actores. 

 Nadie considera que la quema sea la mejor solución para la gestión de los restos de 

poda agrícola y forestal. Existe una percepción generalizada e interiorizada de las 
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ventajas que supone no realizar las quemas, siendo capaces de visualizar 

alternativas reales y viables. 

 Los principales puntos clave a superar  para poder plantear y articular de forma 

correcta cualquier iniciativa que resulte una alternativa a la quema de restos de 

poda agrícola o forestal, son las siguientes: 

o Logística: diseñar planes de recogida y acopio de los restos de poda. 

o Marcos normativos: necesidad de una legislación adaptada al territorio, que 

incorpore las diferentes realidades. 

o Convocatorias de ayudas y subvenciones: que sean realmente 

aprovechables por todos los agricultores (incluidos los pequeños 

propietarios y agricultores no profesionales). 

o Coordinación: las políticas del territorio deben ser transversales, y para ello, 

además de una coordinación entre los diferentes actores del territorio, 

debe existir una correcta coordinación entre administraciones (intra e 

inter). Deben crearse estructuras de coordinación que permitan trasmitir la 

información y poner en contacto los agentes interesados para llevar a cabo 

proyectos o propuestas comunes. 

o Información/Formación: necesidad de una mayor transferencia de la 

información en cuanto a qué soluciones aplicar y cómo aplicarlas, para 

obtener un producto de calidad de acuerdo con la demanda existente.  

 Es imprescindible adaptar las estrategias a las diferentes realidades territoriales, es 

decir, diseñar estrategias próximas, adaptadas y resilientes: 

o Adaptadas a las particularidades del territorio en cuestión. 

o Desarrolladas a partir de recursos endógenos. 

o Articulen mecanismos de proximidad. 

 Es fundamental poner en marcha propuestas que se articulen a través del binomio 

Economía circular-Reslinencia territorial: propuestas que respondan a esquemas de 
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economía circular, y posibiliten la creación de territorios resilientes, acordes con 

los principios y marcos normativos europeos. 

 La forma de ejemplificar este tipo de estrategias, es la de apoyar propuestas a 

través de programas piloto, que permitan ir adaptando poco a poco las diferentes 

soluciones en diferentes puntos concretos de la geografía valenciana, y empezar a 

visibilizarlas. Una forma de iniciar el impulso de este tipo de acciones piloto podría 

ser la convocatoria de ayudas para la cooperación en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural 2014-2020 para proyectos de cooperación relacionados con la 

valorización de restos vegetales en experiencias de agrocompostaje u otros (Media 

16.2.1 del PDR), recientemente publicada.  

 Puesto que el planteamiento del proceso ha partido de la ejemplificación con casos 

de éxito, si fruto de esta acción no hay ningún proyecto que se lleve a cabo en las 

líneas planteadas, será doblemente pernicioso y deslegitimaría cualquier propuesta 

o campaña posterior. 
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ANEXO I 

Mapa de actores convocados 
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 Oficinas Comarcales Agrarias. 

 Oficinas Comarcales de Medio Ambiente. 

 Agentes Medioambientales. 

 Parques Naturales de la GVA. 

 Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 Servicios Territoriales de Agricultura y Medio Ambiente (Castellón, Valencia, Alicante). 

 Dirección General de Desarrollo Rural y PAC. 

 Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental. 

 Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental. 

 Dirección General de Prevención de Incendios Forestales. 

 Técnicos de Prevención de Incendios Forestales (SS.TT de las tres provincias). 

 Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). 

 Áreas de Medio Ambiente de las Diputaciones Provinciales (Castellón, Valencia, Alicante). 

 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). 

 Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). 

 Consorcios de Residuos de la Comunitat Valenciana. 

 Consorcio Provincial de Bomberos. 

 Asociaciones y Federaciones, autonómicas y nacionales, forestales. 

 Asociaciones, Federaciones y Sindicatos agrícolas de carácter autonómico. 

 Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV). 

 Cooperativas agrícolas y agroalimentarias. 

 Otras Federaciones empresariales.  

 Asociaciones y ONGs de carácter ambiental. 

 Grupos de Acción Local LEADER. 

 Colegios profesionales de la Comunidad Valenciana (Ambientólogos, Biólogos, Agrónomos, 

Forestales. 

 Centros de Estudios comarcales. 

 Centros Educativos con ciclos formativos relacionados con la gestión agrícola y forestal. 

 Expertos universitarios de diferentes universidades públicas valencianas. 

 Mancomunidades. 

 Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 
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ANEXO II 

Resultados sesiones participativas 
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1. ¿Qué alternativa/destino deseas para el residuo agrario/forestal? 

USOS 

TRITURACIÓN Y 
APORTACIÓN AL SUELO  

Usos complementarios 

 Sustrato para compactar caminos. (Xe, E) 

 Exportación de astillas a países europeos. (C) 

Aspectos a tener en cuenta 

 Habilitar puntos de acopio del residuo agrícola donde no es 
posible el acceso de trituradoras, así como del material ya 
triturado, para poder diseñar un plan de recogida y/o triturado 
del residuo. (Xe, Alc, Xa, CdS, E, R, V, C, Q) 

 Trituradoras pequeñas para parcelas pequeñas y de difícil acceso. 
(Xe, Alc, Xa, CdS, CF, C, Ch, Q) 

 Trituradoras más polivalentes para distintos usos y necesidades 
(ej.: residuo de palmera, granado, olivo, etc.). (Alc, E, Q) 

 Servicio ofrecido por la cooperativa o el ayuntamiento. (Alc, V) 

 La trituración en grandes explotaciones es la alternativa más 
viable económicamente. (Alc, Xa, E, R, C) 

 Es más eficaz proporcionar ayudas para la reconversión que 
ayudas para la compra de trituradoras. (Alc) 

COMPOSTAJE/ABONO  

Usos complementarios 

 Elaboración de humus de lombriz. (E) 

Aspectos a tener en cuenta 

 Procesos de compostaje encaminados a conseguir un producto 
de calidad que tenga salida a mercados ya existentes (agricultura 
ecológica). (Xe, Alc, Xa, R, CF, E)  

 Fomentar del I+D+I en compostaje. (J, Xa, CdS, Q) 

 Información y formación al agricultor sobre la aplicación de este 
tipo de alternativa. (R, Q) 

 Concertar y aplicar la solución a otros sectores con problemáticas 
cuya solución es complementaria (ganadería intensiva). (Xe) 

VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA 

Usos complementarios 

 Proyectos de gasificación a partir de biomasa forestal. (En cuanto 
a valorización energética siempre se había referido a 
aprovechamiento de la biomasa para calefacción y ACS). (Xa) 

Aspectos a tener en cuenta 

 Apostar por círculos de proximidad: recurso endógeno; 
dinamización de la economía local y fijación de población rural; 
opción de instalaciones autónomas en aldeas. (Alc, J, R, Ch, CF, C) 

 Seguir los mismos flujos de aprovechamiento que el residuo 
forestal para encontrar sinergias y colaboradores. (Alc, J) 

 Primar el uso de las energías renovables. (Alc, J) 
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 Aprovechar la biomasa de los campos abandonados incentivando 
(a través de la fiscalidad) al agricultor para que mantenga limpios 
sus campos. (Xe) 

GANADERÍA 
EXTENSIVA  

Usos complementarios 

 Aplicar la ganadería extensiva para la limpieza de barrancos y 
cortafuegos. (Xe, Alc, V, C, Ch, Q) 

Aspectos a tener en cuenta 

 Mancomunar iniciativas de ganadería extensiva. (J) 

OTRAS APLICACIONES  

 Construcción de tableros (conglomerados) / mobiliario. (V, Ch) 

 Bioconstrucción. (V, Ch) 

 Camas para granjas (serrín). (Xe, Ch) 

Códigos: 

- Xert (Xe) 

- L’Alcora (Alc) 

- Jérica (J) 

- Xaló (Xa) 

- Callosa d’en Sarrià (CdS) 

- Elx (E) 

- Riba-roja de Túria (R) 

- Villalonga (V) 

- Caudete de las Fuentes (CF) 

- Carlet (C) 

- Chelva (Ch) 

- Quatretonda (Q) 

- Aportación externa (AE) 
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2. ¿Quiénes y qué recursos deben posibilitar ese uso? 

ACTORES 

 Brigadas de trituración, Programas EPAMER. (J, Xa, CdS, R, Ch, Q) 

 Cooperativas (o en su defecto asociaciones agrarias), pueden 
facilitar y canalizar las demandas y alternativas de los pequeños 
agricultores. (Xe, Alc, J, E, C, Ch, Q)  

 La Administración Pública (Conselleria /Diputación 
/Mancomunidades/ Ayuntamientos), han de actuar de manera 
coordinada para facilitar información, asesoramiento y 
accesibilidad a los recursos al pequeño agricultor (Programas 
marco).  (Xe, Alc, J, CdS, E, R, Ch, Q) 

 El modelo de Mancomunidades o agrupaciones de municipios es 
viable y necesario para gestionar iniciativas conjuntas en todos 
los ámbitos. (Xa, V, Q) 

 Empresas que comercialicen y exploten materiales y el producto 
resultante de las alternativas a la quema u homólogos. (Xe, Alc, J, 
CF) 

 Los agricultores son los actores fundamentales para poner en 
marcha cada una de las alternativas, para evitar el abandono de 
sus campos y hacerles partícipes de forma activa de cada una de 
las medidas. (C, Ch) 

 Consejos agrarios municipales. (Alc) 

 Los espacios naturales protegidos han de conciliar los usos con 
los marcos normativos.  Necesario disponer de equipos 
multidisciplinares. (J) 

 Consorcios de residuos pueden aportar terrenos y medios para la 
puesta en marcha de alternativas. (V) 

 Grupos de Acción Local LEADER. (J) 

 Asesoramiento por parte de técnicos de la Administración 
Pública y Universidades. (J) 

 Conselleria de Servicios Sociales podría estar implicada: facilitar 
que las personas mayores puedan continuar con sus labores 
agrícolas como forma de mantener una actividad en este 
colectivo. (CdS) 

RECURSOS 

 Campañas de concienciación y sensibilización utilizando 
prescriptores locales. Conseguir la implicación de todos los 
actores del territorio. (Alc, J, CdS, V, C, Ch, Q) 

 Agilizar los trámites burocráticos para facilitar las gestiones de 
limpieza de cauces públicos, vías pecuarias y cultivos 
abandonados como canales trasmisores de incendios. (Xe, R, V, C, 
Q) 

 Órdenes de convocatorias de ayudas ajustadas a las realidades de 
los destinatarios objetivo y de sus necesidades. (Xe, J, C) 

 Propuestas de financiación y/o subvenciones que favorezcan la 
cooperación intermunicipal como la clave para gestionar 
proyectos supramunicipales. (Xa, Q) 
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 Subvenciones y ayudas destinadas a la creación o mejora de 
estructuras, y no tanto dirigidas a acciones aisladas, fomentando 
especialmente a aquellas que generen estructuras y propuestas 
de economía circular. (Alc, R, CF) 

 Ayudas que faciliten y/o premien al agricultor que destina sus 
residuos a la obtención de compost como medida alternativa a la 
quema (medidas de fiscalidad; similares a los pagos forestales). 
(Ch, CdS) 

 Primar la subvención a calderas de biomasa a partir de astilla 
como forma de revalorización, con el objetivo de crear una 
demanda y un mercado en el ámbito local. (Xa) 

 Establecimiento de una tasa turística que repercuta en el 
agricultor como un actor, que con su dedicación al campo, 
favorece el mantenimiento del paisaje y evita la propagación de 
incendios. (CdS) 

 Creación de un “canon” para la gestión de residuos agrícolas. (R, 
Ch) 

 El fondo de derecho de emisiones de las industrias de 
determinadas zonas puede ser destinado a la provisión de 
tecnologías para la limpieza de montes y explotaciones agrícolas 
con el fin de poner en marcha las alternativas a la quema del 
residuo agrícola. Además, se favorecería las zonas sumidero de 
las emisiones GEI. (CF) 

 Cursos y Jornadas con sesiones prácticas demostrativas de poda y 
trituración. (AE) 

 Manual de buenas prácticas agrarias para reducir al mínimo los 
problemas fitosanitarios. (AE) 

 Elaboración de estudios/inventarios a nivel autonómico para 
conocer la cantidad de la biomasa agrícola disponible y ver cuál 
es el actual uso de esa biomasa (quema, mulching, 
agrocompostaje). (AE) 

 Planes de actuación para diseñar proyectos de cooperación en la 
línea de la Medida 16 del PDR. (AE) 

 Obtener rentabilidad del monte público a través del 
aprovechamiento forestal (hongos, resinas, miel, madera, plantas 
aromáticas, pastos…). (Ch) 

 Crear una marca o un sello de calidad, para el producto agrícola 
en cuya producción se han aplicado medidas para suprimir la 
quema de los residuos generados. Esto generará un valor 
añadido al producto que repercutirá en el agricultor. (E) 
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ESTRUCTURAS 

 Marco regulatorio de quemas mucho más claro. (Xe, Alc, J, Xa, 
CdS, E, R, V, CF, C, Ch, Q) 

 Nuevos marcos legislativos adaptados a las diferentes realidades 
territoriales. (Alc, R, C) 

 Habilitar estructuras transversales de coordinación dentro de la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural (Direcciones Generales), para llevar a cabo una 
coordinación efectiva entre las distintas unidades que actúan en 
un mismo territorio, y así no duplicar gastos y acciones (mejorar 
la eficiencia y eficacia). (J, CdS) 

 Aprovechar las estructuras existentes para facilitar los trámites 
de solicitud de ayudas (facilitar el acceso a las ayudas de los 
municipios más pequeños y con menos recursos). (J) 

 Crear “Consorcios Territoriales” para coordinar el 
aprovechamiento de los subproductos agrícolas y consolidar 
mercados de proximidad. (Xe) 

 Fomentar el cooperativismo y la puesta en marcha de planes en 
los que estén implicados tanto entidades públicas, como 
privadas, asociaciones, voluntarios, etc. (Ch) 

 Actualizar los valores de las fincas rústicas. (Xe) 

 Acondicionamiento de todas las infraestructuras que permitan el 
acceso a todo el territorio. (Q) 

PROPUESTAS DE 
PARTIDA 

 

 Beneficios de la no quema: (J, AE) 

· Reducción de costes. 
· Aumento de la materia orgánica disponible en el suelo. 
· Aumento de la biodiversidad. 
· Reducción de las emisiones de CO2. 
· Aumento de la cantidad de estructurante disponible para 

dar soporte a otras iniciativas/alternativas. 
· Facilita la disponibilidad de un recurso alternativo al uso de 

combustibles fósiles. 

 Las medidas alternativas a la quema agrícola no deben suponer 
costes adicionales a los agricultores, para que estos no vean 
reducida su rentabilidad. (Xe, E, C) 

 Los productos resultantes de las medidas alternativas que se 
implanten tendrán que responder a los requisitos de los 
mercados de esas materias primas. (Xe, Alc, Xa) 

 Identificar claramente el perfil del destinatario de estas acciones 
preventivas (agricultor a tiempo parcial y de pequeñas 
explotaciones).  (Xe) 

 Plantear la custodia agraria como mecanismo para favorecer el 
cultivo de los campos, y así reducir el número de parcelas 
abandonadas. (CdS, C) 

 Mejorar las inversiones en prevención, de modo que repercuta 
en una reducción de medios en la extinción de incendios (“Los 
incendios se apagan en invierno”).  (CdS) 
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Códigos: 

- Xert (Xe) 

- L’Alcora (Alc) 

- Jérica (J) 

- Xaló (Xa) 

- Callosa d’en Sarrià (CdS) 

- Elx (E) 

- Riba-roja de Túria (R) 

- Villalonga (V) 

- Caudete de las Fuentes (CF) 

- Carlet (C) 

- Chelva (Ch) 

- Quatretonda (Q) 

- Aportación externa (AE) 
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ANEXO III 

Conclusiones mesas redondas 
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CONCLUSIONES MESA REDONDA XÀTIVA 

1. ¿Qué alternativa/destino deseas para el residuo agrario/forestal? 

USOS 

 Agrocompostaje. 

 Valorización energética. 

 Otros usos: bioconstrucción, mobiliario urbano. 

2. ¿Quiénes y qué recursos deben posibilitar ese uso? 

ACTORES 

 Agricultores. 

 Empresas privadas. 

 Cooperativas agrícolas y Federaciones de cooperativas. 

 Consumidores de productos finalistas (astilla, compost). 

 Administración Pública (multinivel). 

 Consorcios de residuos. 

 GALs LEADER. 

RECURSOS 

 Asesoramiento y acompañamiento técnico (ej.: Universidades y/o 
técnicos de la Administración pública) para garantizar la calidad 
de los productos resultantes del agrocompostaje, para que éstos 
sean aprovechables para la agricultura y la agricultura ecológica. 
Cada vez hay más parcelas de cultivo en producción ecológica, y 
el mercado reclamará cada vez más este tipo de subproductos 
agrícolas. 

 Disponer de información sobre las necesidades reales de cada 
territorio, para que las inversiones en infraestructuras sean lo 
más efectivas y eficientes posibles. 

 Elaboración de un Plan Comarcal de Trituración, que no haga 
distinción entre el residuo forestal y agrario. 

 Elaborar un plan de actuación gradual y consensuado con los 
actores del territorio implicados, fomentando la conciliación de 
usos. 

 Mancomunar equipos e infraestructuras. 

 Fomentar la I+D+i. 

 Realizar campañas de sensibilización e información. 

 Realizar estudios de viabilidad para poner en marcha las 
diferentes iniciativas. 

 Ayudas y medidas destinadas a pequeños agricultores. 

 Gestión de la franja de 500 m de la interfaz agrícola-forestal, para 
mantener en un buen estado tanto los campos de cultivo como 
las masas forestales sitas en dicha interfaz. 

 Implantación de medidas encaminadas a articular el acopio y 
densificación de los restos de poda agrícolas y forestales. 

ESTRUCTURAS 

 Establecer espacios de diálogo y concertación entre actores. 

 Coordinación entre los diferentes actores del territorio 
(administraciones, agricultores, técnicos, etc.). 
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 Coordinación entre las diferentes Direcciones Generales para 
llevar a cabo una apuesta conjunta. 

 Fomentar la transferencia de información. 

 Simplificar las normativas y adaptarlas a las realidades 
territoriales. 

 Elaborar normativas que se ajusten a las directrices europeas, y 
permitan anticiparse a prohibiciones y restricciones futuras. 

OTRAS CUESTIONES 
PLANTEADAS 

 La obtención de un compost de calidad que permita ser 
aprovechado en agricultura ecológica, redunda en un esquema 
de Economía Circular. Del mismo modo, que lo permite el 
aprovechamiento de la biomasa residual municipal y de 
proximidad para calefacción y ACS en edificios municipales. 

 Las medidas y acciones a poner en marcha no deben repercutir 
en sobrecostes para los agricultores. 

 Resulta necesario adaptar las soluciones y medidas a poner en 
marcha a las realidades territoriales: tipo de agricultor, tipo de 
cultivo, tipo de parcela, ubicación de la parcela, etc. 

 Necesidad de control de las quemas agrícolas que se llevan a 
cabo en fines de semana y festivos, como posible foco de 
incendio provocado por agricultores no profesionales. 
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CONCLUSIONES MESA REDONDA LES COVES DE VINROMÀ 

1. ¿Qué alternativa/destino deseas para el residuo agrario/forestal? 

USOS 

 Trituración y aportación al suelo. 

 Agrocompostaje. 

 Valorización energética. 

2. ¿Quiénes y qué recursos deben posibilitar ese uso? 

ACTORES 

 Administración pública (multinivel). 

 Mancomunidades.  

 Cooperativas agrícolas. 

 Cámaras agrarias y Consejos agrarios municipales. 

 Autónomos y empresas. 

 Agricultores. 

RECURSOS 

 Recopilación de información a escala local, a través de las 
Cámaras Agrarias Municipales, para tener un conocimiento 
concreto de la realidad territorial y conocer la visión de los 
agricultores. 

 Impulso y fomento de las ayudas a la cooperación para 
proyectos innovadores. 

 Elaboración de estudios de viabilidad para ver el mejor 
rendimiento y mejor aprovechamiento de los restos 
agrícolas en cada caso concreto, teniendo en cuenta la 
tipología del suelo y del cultivo (compostaje, trituración). 

 Ofrecer soluciones adaptadas a las realidades territoriales.  

 Incentivar a los municipios que no tienen Planes de quemas 
y Planes de prevención de incendios, para que los elaboren. 

OTRAS CUESTIONES 
PLANTEADAS 

 La incorporación de los restos de poda agrícola supone una 
mejora de las propiedades del suelo y de la estructura del 
suelo. Además de la aportación de nutrientes y aumento del 
humus, que supondría la aportación de los restos de poda, 
el hecho de evitar su quema supone una reducción de los 
Gases de Efecto Invernadero. 

 Con el aprovechamiento de un recurso endógeno, como lo 
es los restos de biomasa agrícola o forestal municipales, 
para suministrar la calefacción y el ACS en edificios públicos 
municipales, se ponen en marcha iniciativas de Economía 
Circular. 

 Evitar las quemas agrícolas permite la desaparición de un 
problema, y puede dar un valor añadido a la agricultura 
creando oportunidades de negocio. 

 La quema agrícola lleva asociados unos costes económicos. 
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 La implantación de medidas alternativas a la quema 
agrícola, posibilita la creación de puestos de trabajo en 
zonas rurales y de interior. 

 El mantenimiento en buen estado de los campos agrícolas 
es una medida preventiva para la propagación de incendios 
forestales. 
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CONCLUSIONES MESA REDONDA AGRES 

1. ¿Qué alternativa/destino deseas para el residuo agrario/forestal? 

USOS 

 Agrocompostaje. 

 Valorización energética. 

 Ganadería extensiva. 

2. ¿Quiénes y qué recursos deben posibilitar ese uso? 

ACTORES 

 Administración pública (multinivel). 

 Consorcios de residuos. 

 Brigadas de Parques Naturales. 

 Brigadas de emergencias de la GVA. 

 Brigadas de DIVALTERRA. 

 Cooperativas agrícolas y Federaciones de cooperativas. 

 Agricultores. 

 Empresas privadas. 

RECURSOS 

 Asesoramiento técnico, para poner en marcha iniciativas 
concretas, y administrativo, a la hora de solicitar ayudas o realizar 
algún trámite burocrático. 

 Adaptación de las ayudas públicas a las necesidades reales. 

 Impulso de las ayudas a la cooperación para proyectos piloto. 

 Campañas de información, comunicación y sensibilización. 

 Cursos y jornadas formativas y divulgativas. 

 Diseñar acciones o estrategias que contemplen articulen de 
forma correcta la logística y la coordinación de actores, además 
de tener en cuenta la tipología de agricultor 
(profesional/eventual). 

 Realizar estudios que permitan dar a conocer qué tipo de 
recursos y maquinarias serían más útiles en cada zona. 

ESTRUCTURAS 

 Creación de estructuras de coordinación y coordinación entre los 
diferentes actores territoriales. 

 Coordinación y establecimiento de criterios comunes para la 
quema agrícola, con el objetivo final de ir erradicándola. 

OTRAS CUESTIONES 
PLANTEADAS 

 Las medidas alternativas a la quema agrícola permiten, además 
de reducir la posibilidad de incendios forestales, la creación de 
puestos de trabajo relacionados con la gestión de los restos de 
poda agrícola y forestal, fijar población, fomentar el uso de las 
energías renovables, fomentar la Economía Circular, y llevar a 
cabo una gestión sostenible de los recursos a nivel municipal. 

 Redistribuir los recursos existentes, de modo que se priorice la 
prevención de incendios, puesto que acciones en prevención 
permiten ahorrar mucho dinero en posteriores actuaciones de 
extinción. 

 Las medidas alternativas a la quema agrícola, como el 
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agrocompostaje, permiten devolver al suelo nutrientes y materia 
orgánica. 

 Existe una demanda de compost para aplicación en agricultura 
ecológica, por lo que es necesaria la obtención de un compost de 
calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


